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La historia urbaiia es un campo de estudio relativametite reciente enire historiadores, 
especialmente los iiidios. El interés priiicipal de la iiivesiigacióii liistórica eii la India ha 
recaído tradicionaliiiciite e11 la historia pef- .S<, y en los sislciiias agrarios, 81s: como en el 
~iiodelo geiieral de cambios s«cio-económicos mAs que eii la urbanización propiamente. El 
des;irrollo dc 181s ciudades ha sido iiicluso de interés sccuiidario eii aquellos estudios sobre 
modelos de coiiiercio, organizaciories inercaniiles y ariesaiiales y el papel estiital en la 
pronioción de las mismas. Los escasos trabajos a destacar sobre núcleos urbanos de los 
períodos aiitiguo y medieval de la lndia adolecen de una orientación precisa y de una 
orgeiiizacióii significativa. Existe la tendencia a considerar que auna ciiidnd es una ciudad, 
dondequiera que se encueiitre~ y que siendo uii fenóineno visual debería ser objeto 
iiidependieiite de cstudio. El resoliado de tales iwbajos se rcducc pues a uiia compilación de 
ciudades en función de rasgos diversos como son el mercado, los cciiiros financieros, 
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coiiierciüles, ;idmiriistrntivos,politicos y religiosos.' En ninguiio d e  ellos se abordan 1 
factores que dieron lugar a estas ciudades, so aproxiiiiacióii es puraiiiente accideiital. 
parece que los historiadores Iian sucuiiibido a menudo a la tcntiiciúii d e  cstiidiar la for 
cxpcnsas del coiitciiido d e  las características urb;inns del lugar. 

En los iiitcntos ini,:is recientes2 para coiiiprendcr la larga scric de problcinas ilue 
a la irrbriiiizoci6ii en  el priiiier niediocvo iiidio la atciiciúii priiicipal se Iia ceiitrado e 
j ) ~ > m m s  clc creciiiiiento urbaiio. Mientras CI Ciií'asis se Iiü piiesto eii la iiecesidü 
gcrspectivas geiicralcs y eiitorrios aiialíticos coritr;ist;idos coi1 tipologías, taiiibién se Iia 
iiiil~orttnicin a los pre)bleniiis que estos cstudi»s piidcccn a coiisecucncia d e  la iiiaclec 
de las invcstigacioncs ciiipíricas. 

El i n t c i s  dcrrtostrndo por los procesos n d s  que por 1;is 1ipologi:is iaitrbiéii nos con 
al l>r«hiciira ceiitral d e  la Iiistoria urbana; co otr21s palabras, s í  la presciicia visilal de 
ciiidades e s  la jusciiicaciúii par21 tr;it;ir lo elite ocsciicialiiiciice e s  uii oI>jcto físico* co 
«ol?jcto social» y despoCs verlo coirio foco d e  anilisis indepciidiciitc, e s  dccir, uii e« 
iiiateri~lizado d e  la ciudad como agenle decisivo o iiidcpeiidieiitc eii cl proceso de cam 
social;:' o si la historia urbaiia debería ser tratada corno «parte dcl aii~ílisis d c  cstos ampl 
cainbios socio-ccoiióinicos que coiisiitiiyeii el iiiterés de la h i ~ t o r i a , ~  e s  dccir, aque 1 
cainbios socio-ccoiióriricos que producen hriiiaciones urhaiias S e  ha dicho que el verdade 
iiiicrés iio debería coiicciitrarse cii 121s ciudades coino tales, sino en aquellas sociedac 
coinplejas en las que las ciiidadcs y sus tiiiirerlo~id alurcccii incorporados a las cstructur 
~>ol í~ icas  y cc«ii61iiicas.~ Al estudiar la cvolucióii de Las hriiiaciones urbaiias existe 
peligro adicional d e  elevar iin fact»r ]>articular a 121 c a t c g o r i  d e  univ 
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sobrediitietisionitrlo o dar excesivo énfasis a un aspecto ir expcnsris de otros ri causa (le su 
caractcr innovador o ciitalítico. 

Valiosas investigaciotics sobre los períodos aniiguo y tiiedieval de la Itidia han 
dctiiostmdo, a pesar de los riesgos que supone cst;ihleccr sistematizacioiies generales de este 
tipo, que existier«ti dos períodos iinportittites de itrhanizacióti. a los que podria siitnarse u11 

terceio en La primci-a Cpuca medieval." Es aceptado iitiiiiiiiueriietite que la primere de estas 
urhatiizaciones. localizada en el valle del Indo eti epoca protohistórica, no Iia dejado liiiellas 
mis alla del segiiiido milcnio a. C? El segtitido período de urixiiiización cotiiprende una 
extensa etapa de creciniicnto ui"oatio que abarcaria desde el s. VI a. C hlista el 111 d. C.; con 
su epicetitro eti el valle del Gaiiges. Esta urbatiizacióii se cxteiidcría ü todo el norte de la Ii~dia 
eti el s. 111 21. C. y a la Itidia ceiitral, el Dcccaii y la regióii de Atidlira entre los siglos 11 a. C 
y 111 de ii~icstiti era. No obstante (Icbc hacerse Iiincapié en que fue el seguiido período de este 
ainplio espücio cronólogico el que prodiijo las tuaiiifestacioncs m6s tiítidns de este urbatiistno. 

El fitial de esra segunda urbaoizrtcióii lo es tariibién del período atitiguo y proporciotin el 
punto de partida prira los protagonislns de la teoria del «Scodalisiiio indionH colno nueva 
Sortnacióti socio-cconóiiiica, eti ociisiotics dcnornina<fü lrrizd grlittr econoin)'. Un nuevo 
con~uiito de centros urbaiios se asocia con este período y con la decadeiicia del feudalismo 
en el s. X111, cerriiii(l«se esta elapi coti los itiicios del poder turco eii el norte de la Iiidiii.' 

Estas detniircaciones temporales puederi tttilizarse colno uti ~oiivenierite sisteiiia de 
triiba~o, en el cual las Sascs (le ttrbatiización puedeti ser dislinguidas y elaborarse los modelos 
pcticrales. Siti embargo, tio iios pcrtiiiteti alcatizar uii sistema atiiilítico geneial cti m611 de que 
los supuestatneiitc pircisos límites cronológicos se irastocan cualido atendeiiios a las actuales 
investig;icioiies regionales. Por ello, in\*estigaciones exli;i~isiivas a nivel regioixil sct-íati 
iii<lispensnbles aiites de aislar los elerneiit«s cotnunes presentes en el crccimieiito urbano. 

'l'eiiiendo eti ciient;i el carictcr iinpreciso de Lü tcoria urbana, así como el limitado 
alcrince de los coiiceptos aplicados a iinii variedad de contextos sociales y el estado act~ial 
de la invcstigacióii empírica en Iii historia ttrbana de Iii India, la pretensióii de este trab:tjo 
consiste cti iiportar una pcrspeciiva iegiuiial para el siir de la Itidia cotiio indiciidor ¡le un 
cainpo eii el que un buen nútiicrc de estudios qucdati todrivia por hacer. 
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'! 
El segitndo período dc urbanización en el sur de la India, o propirimctite dich 

pritnero, aparece rcpresetitado eti sus últitnas Iases, descubriéiidose tcstitiionios d 
expansióri del mismo con escasas dilereiicias cronológicas en puntos diversos del Dccc; 
la regióti dc Andhr.;~ y el país Tainil. Este Ietiótiietio de urbanización abarcaría la Indiii eii 
a cornietizos de la era cristiana. Sus orígeiies se rcmonhiii al s. VI a. C. y sitúan su cpicet~tr 
en el valle del Ganges, donde la cx~>ansióii progresiva del coiiicrcio"' en coiiexi(5ii co 
actuacióo de los primeros jiiiitrl~o<la.s alcanzarían proporciories sigiiificativas alrededo 
s. 111 a. C., coii una área de influeiicia sobre todo el tiotie, la Iiidia central y el 1 
g«zando de importatiles contactos coti Asia central y occidental. 1.~1 ampliacióii de esta z 
coi1 el Deccati y Iii regióti de Aiidhra se realizó iiidudrihlcmente a través de las ruta 
cotnerciales terrestres en el s. 111 a. C. y por la expatisMii del esiado de Maorya. No obstan 
seria eniótico suponer que sin el impacto del comircio marítiino hubiese tenido lu 
itnportat~tísimo desarrollo que experimentriron las actividades tnercantiles en el Deccan 
Andhra desde el s. 11 a. C. Irastii el 111 de nuestrri era. 

1211 el extreino siir de la Indiii, es decir, e11 el país Tamil (incluyendo La inoderiia Ker 
los cfecios de este 1C1,Otiicno sc sititieron de matiera iiidirccta. Manifestaciones visibles 
In contr.;istaiite cxpi.rieiicia urbaiiískica de esta zona ;ipai-cceo eii la aiiseilciii de unas red 
coinercialcs, así coirio cti lii f;ilta de una orgatiización cohcietitc (p. e. greinios) y en 
estructuras políticas tiiiiiiles, no sictido inenos sigtiificntiva la inexisteticia de iitia ideolo 
religiosa doniitiatitc. La clave piira comprender estas diferencias ~csi(lc cn los l~articul; 
tiicdios socio-econótiiicos del ecosistema deiiominado iiriiii." dentro del cual deb 
cstiidiarsc la aparición de las ciodadcs y el paso a la iirb;ii~iziición. 

No resulta una pura coincideticia que las prinicras htnilias poderosas o «monarca 
c«ronados» (Vctidar), coino so11 descritos en la atitigun literatu~i Saiigain latiiil, surgieran 
eii el tinoi inrirlrdriin, reprcscnt;ititc [le las fcrtiics $reas iigrícolas del valle del Gatiges. 1 
primeras ciudades tuvieron su origen cti estas zonas así corno cii el riiiai rieidul o fra 
costem. Estos ceticins se vieron fuertenientc potenciados por las fiimilias poderosas, siendo 
anibos rb~uis dcnoininndos por los Ceras (V;illc del Peryilar), los Colas (Valle dcl Kaveri 
10s Patidyas (Valles del Vaigiii y del Tninniparni). El Moririiriii~ se caiacterizaba por 
cxisteiicia de una ciudad interior de relcvaiicia político-ccoiiómica, riiieotras el Neiilui po 
u11 tiúclco litofiil cie significacióti cconóinica, así Ursiyur y Kiivcrip~>umpattinam (Puha 
para los Colas, M;idurai y Korkai para los I'aiidyas y Vatiji (Kzirovir) y Musiri para 1 
Ceras. En realidad, estas ciudades representaban el desarrollo de oti doble centru de 

ver 12. T1i;ipiii. <<Sliiie I:<irii>oiioii ii> liirriy Iiidiiir, i,,ie>riaiioti<il Sociiil Scioicr Joiii,lni, Vol. XXXII, &>p. 655-69. 
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Localizadas en las regiones procluctoras d e  arroz del riiigi intiru(iurn, las pr i inens 
jefiitiiras o moiiarqiiías potericiales, con sus jur?u{~udri en  la dirección p o l í ~ i c a , ' ~  se 
desarrollaron a partir d e  las primitiviis organizaciones tribales. El potencial agrícoia del 
valle del Ganges atrajo pobladores desde iiiuy antigiio y numerosos aseiitamientos habían 
aparecido a coiiiienzos d e  la crzi cristiaiia, as í  encontrarnos en el delta del Kaveri una fuerte 
coiicentracióii de los mismos." Nu est6 clara la infliie~icia, ni d e  estarlo su g r d á ,  de las 
fainiiias p«dcrosas en este proceso aunque una antigua tradición atribuye a uno d e  los Colas 
trsibajos d e  irrigación en el Kaveri. Probahlemcntc, la ücciórr del corncrcio, especialmente el 
i~i~irítimo, fiivorcciese una iiiteiisificación d e  los iiitercambios entre los riiinis, lo cual podría 
haber supuesto un iiicentivo para la apropiación d e  los cxccdentcs de las L c n s  agrícolas y 
su caiializkicióii hacia el coniercio. Sin embargo, ~ i o  parece habcr exisiido un coiitrol 
organizado y directo d e  ninguno d e  los emonarcas coroiiüdus» sobre estas regiones 
agrícolas, careciendo de un sisteiiia regular d e  iinpuestos. Del misiiio iiiodo, taiiipoco se 
tiene noticia d e  la aparición d e  poderes iiistitucioiialcs bajo los Colas, Cems y Pandyas, que 
deteri~iiiiawn las ~iecesidades de excedeiitcs, estipularan su apropiación y definiel-21n su 
utilizacióii." En defintiva, la Iicgenioiiia d c  los Vetidur no parecoliüber estado sólidaincnte 
establecida. El descmpeiio (le los sacrificios védicos y el mecenazgo sobre los 6rui1i~oiiris no 
coiistiiuycron parte esencial d e  su proceso d e  lcgitiinacióii en este pciiodo,'%uuiiqc exislcii 
refcrciicias sobir ainbos en les antologías Suryunl.17 lncliiso en el caso d e  estos siicrillcios 
la riqueza podría haber sido dislibuida inás que acuinulada como un recurso. La prosccuciún 
de Iiis guerras t r ih ;~ lcs '~  y las acciones d e  rapiks fueron por fuerza el único iiicdio d e  hiicerse 
con bieiics, Iii iriayoríii d e  los cuales erüii distribuídos en  foriiia d e  iiiecenazgo a poetas y 
iirtisi;is y, alguiios d e  ellos, canalizados hacia el comercio. El riircri kiirh~ji, situado en las 
zonas iiioiitaiiosas, era cspcciüliiiente rico en recursos tales coino inadems air)nráticns, que 
wali cxl~ortüdas in6s allá d e  la región Tenril. Una relación simbiótica se dcsarn>llo eritre &te 
y los riiluis murudrim y riei~lnl, pues a caiiibio clc arroz en  cáscani y sal las geiitcs d e  estas 

n p i,ra p . .  ar iai.icieiÍriiciis . cseiicialcs d i  uii j<iii<ip<i<l<i ver R. 'I'1i;ipar. f io in  l,»,ciigc lo .Sr<iic. COI>, Bi>iiib;iy. 
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I s  «Los cxre~ie~iier siempre son <leieii,,iniidos ). iiioviliziido$ en iii> es]>ncio coiiciclo». RMcM. hiliiiiis. ?iir 
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regiones adquirían los preciosos artículos d e  las i r a s  montafio~as.~"iis luclias entre 
diversas tribus coristituyeroti también uii tnedio alternativo a través del cual las fa 
poderosas del rnarirdur~l se Iiacian coi1 estos artículos. En este coiitenio, las guerras cti r 
Verida?" repiosentlib;iii el interés d e  cada uiio d e  ellos en  acrecentar su cotitrol sobre 1 
recursos del resto. El intento dc los Colas de acceder a las pesquerías d c  perlas d e  la co 
Pandyii y ii las ricas 8rcas d e  pimienta del Ccni Nadu resultan detiiostrativos d e  so iiit 
el estsblcciioicnto d e  un sistciir;~ d e  intercainbio. 

El tirlai i~iulkui, en  los lírnitcs d e  estas zoiias agrícolas, constit~iía un éreii gcográfia 
trüiisicióii y podria haberse ~tiiido grüdualinentc al k~irirrji ante el desürrollo de la agricult 
y las facilidades para la irrigación." Alguiios puntos del rn~dloi  fueron tambiéri luga 
iniportatitcs rutas, conio la región d e  Kongu y los distritos dc Coitnbatore y Salem, que 
convirticroii en tcn.it«rios de coiiiención eiitie 10.; Venrlur. L«s in1erc;imbios entre los ii 
habría11 introducido tina relacióii siiiibióiica ;i uri pi-imcr nivel, pero las diferencins c 
pr«ducciúri constiiuiríaii tod;ivia uii inoiivo natural de coinpctitividiid y Iiosiilidad. En 
sentido, las actividades dc rapiñ;i2' erari frecueiilcs y las tioticias sobre razzias efectuad 
I«s cariipos enemigos y robos de agiia'" dernucstran que los jefes kuririji y iitulai no erí 
observadores pasivos d e  la crcciciitc inllucncia de los Veridur, especialmente desd 
ni~siicrito en  que ellos rnismos'vcíati ~iiiciiürados sus recursos hésicos. 

Eii este proceso d e  cs~ablecimiento d e  intercambios entre los tirziiis surgieroii di 
;iseoiamientos, probableniente coiiio focos d e  contacto entre aquéllos, aunque rcsitltc 
calificarlos de ~iúqleos urbarios segúii criterios urbinísticos actuales. No obstatite 
ceiitros, cti su iiioinento, se distiiiguí;iii (le su tt-üspaís taiito eti tamaiio como eii antigiied 
Estas poblaciones son rccotiocidas a tiietiudo por los términos dcfitiitorios que conllevan, as 
r~tudirr (ascntatnic~ito aiitigutj)'.' y />enrr (ascntaniieiiio iinl~ortante), localizados frecuen 

" I'iini los ii,leil.it!,il>ios ciiili: liii<ii.s vci J. V. Cliitliiiii. i'iilri~~~~i>i>niiii-ihP IC,~ iiio>il Idylls ( I ~ ~ I < I L L C C ~ ~ ~ I  81 itlgi6 
coi> iiilri,ducci6ii y iioiss) 'fiiiinelveli. SISSW. 2 cd. 1962, ~ j > .  73-75; I~<,rui!u>arnil>iiit<I<ii, 1 l .  214.225. 

"' Ahuii<irti,rii. 36. 57. 125, 246, 253 y 345; I'~i,riiioiii<rii. 7-9. 23, 25, 31-32, 33, 35-36. 39-40, 227, 371 
K~~r,ri,iug<ii. 393. Ver K. A. Ni1ak;ioi;i Siistii, 7he C<il<is. Madius. 1975, p. 30. L.;> iiqiiem cii peil~s <le la re 
I'ati<iy;i y las zoiius iiiiriiiaíiows d i  los Ceras. ricas ~ i i  ~piiiiiciit;i, debier<iii c«,isiiii,ii iiii iiiotivo colisiiinii d 
coii(licios Caiirc las ircs «iiioi,srqiii;is ~uiooadi~s».  1.0s ii>mi.cscr d? los ioior a, criar tíi.c;i* roii bien coiioc' 

? '  K. Siv;iiliali>l>y. «As, Aiiiilysis oftlic ;iiiiliiopulogicaI sigiiilicniicc oftlie cuiioiiiic activiliis aiid coiid 

nsci.ibcd lo ilie iniilliii iiiuii>>, i'irir.ec<i»tg.r ojrlir i'inr iiircisiiiioiioi C<ii!fi,rii<-e Seiiiiiioi- i i i z  Tooiii slii<Iie.>, 196 
(1968). IA'I'K. Vol. l. 1). 325. 

'V<jW. Spencer, Tiz~~poliriis ,!/'li.i~at,,.sioi,-'lhe Colri Coiiqiie<l <$Sr¡ L<i,d<i <i,tdSli Vd<iy<i, Mii<tiiis. 1983. l> 
17-18, 
" I'ii>uir<i,iititr, 15. 16, 23, 52. 57; Purri,,iii,~~~ilai, 11. 239-268; Mr,ii8tinikk<itzci. 11. 148-176. l'ii~nbii'n Raja 

(iui-ukliai. «As[iccts ol Bai'ly lioii Agr Ccoiioiiiy : Problciiies of Agriiriaii I?xp;iiisioti ol Tüinilal>iiin». IHC. 4 
Scsi6ii. Boilli (iayii, t981. 1). 74. 

i'<~n,»ihui>orr~/i>i~<jdd>i (en Kilcci) 1 1 .  373-412; K Zvclcbil. í I > c  Or~ilc dMioi,g<i,,, I.ei<lcs 1973, 1,. 100. Ver 
R. Suniaiiii. liiiil<, iis Iii!/><ri uii iiic I<<iiis 7iiiniii. l'hc Colo hrl>ai,<'iice. IIii6iliio) M. I'liil. Diseviaci6n, 
Jas,al,$irial Neliru IJiiiveisiiii. 1984. c q ~ .  VI. 



iiieiiie eii las zonas lirriítrolcs d e  iiitercainbio eiitre los ~inrris y el murinlcii~i u, ocasio- 
nalmciite, corno centros de los jefes kiiriiiji y i7ri1llcii.~" 

Las ciudades coiiicrcinlrneiitc más activas y orgaiiizadas eraii los 11artii7ui1is, localizadas 
en la costa. Ello explica el reducido iaiiiiifio y caricicr disperso de los asciitatniciitos 
interiores que únicarncnte cncoiitraiiios cn los ririrri.~ inurudciin y iiei<lal, e s  decir, la capital 
interior y el puerto costeir). Iiicluso Sslos o« emii otra cosa que enclaves conierciales, 
particlilartiiente el ~~oi t inurn  del litoilil coiiio Puliiir o Knverippumpatriiiiiiii. El caso d e  Puhar 
es Ilainativo al rciinir las fuiicioiies de emporio, almacén y centro d e  distribucióii, 
coiiiparablc acaso ti una ciudad (le pciietracióii (I'oliar significa eiitrada al río) eii so 
periferia, e1 Cola Nadu.?" Siii embargo, no exisleii tcstiinonios d e  la existencia d e  uiia red 
cxtctisiva que coilectara este punto a tmvés d e  ciiidades siibsit1i;irias o ptiiitos tiodales y sii 
situación no püiircc ser diferente a la de pucrtos corno Nirpeyarrii (piira Kacci o ,  
posteriorincnte Kancipurain), Arikarncdli (Virai, uii puerto Vclii-), Korkai (en la costa 
Fliridyaj y Musiri (eii la costa Cera).27 Los intercambios locales difícilmetite pueden 
rclacionarsc eii estos cnclavcs con u11 cotiiercio al por mayor o actividades d e  cierto 
voliiincii, ya que el propio sistema local d e  intercatubios se eiicoiitrab;~ oriciitado llacia la 
subsistencia. El dcspliegiii: <le inercarrcfiis dcsde los puertos y en e1 interior de los misiiios 
se I ia l lah cii iiianos de mercaderes y faiiiilias dc coiiierciiiiites; por o t r~ i  parte, la tictividad 
grcinial está escasatnciite iitcstiguada en  la región Tainil. Las prcfi.rcticias se decatitaban por 
exóticos y Iu.josos artículos d e  iiiiportacióii, alguiios d e  los ciiales criin objetos d e  prestigio 
o bien portadores d e  valores ancestralcs. 1's p«siblc que los ineir;idcrcs alcanzaraii tina 
utilidad téciiico-ideológica o técnico-social para las poderosas ~ l i i n i l i a s , ~ ~  pero no cstá claro 
el papel que jugaría este cotiiercio coino recurso potencial d e  los g«bcrntintes, quieties eti 
definitiva no eran m i s  que jcfcs tribales. Coii todo, su interés por este tipo d e  actividades 

Is En cc>ntraae culi los ccnirus i~rhasos d ~ l  >t~<iri~it~zre y treil>ol. el iriudirr de las oirii; zociss, dcscriio en el 
M<inl<ii~>oiiukoltr1 y en cl Ciri,i><ior~<iini~q>~~d<zi, liarcce Ihiibei sido si~e~>lcmc~iic cl ciinipaiiieiilo de los jefes de esras 
~ ~ l i ~ ~ - i l ~ i > l i i ; i ñ ~ ~ ~ - g d ~ i ~ d ~ i i ! ~ .  

""3 imcccpio sgolenioy City» lis siilo iilaiiii;ido por Buighar<li conio alieinaiirs a iii teoría dc los lugarcs 
cciiirales. EsI;,~ citidades soii iiilil.i<lsr por un8 md denliificu qiie $10 iipiiricc en cl cixso dc l'uhür. Ver Burglnrdi r A  
tly~>oilicsis Aboui Galeway Ciiics,,. Aitrwlr ojrixr Arsociarior~ <~fAri!erico>, GeogmpBers, Vol. l.X1 1971: iambit~i 
K. Hiiili. rliilerciiitloi~al Trade ;niid tlie i«ieiatii>i> uil'm-hisioric Cialeway Coiiiiiiiiiiiiiesr.Ariterii<ii,A,iliyr~iiy. Vol. 
XI.11. 1978. 1). 38. J.  B i d  cita ulro lipii dc «#<iiciv<iy ciiy» cti k~ que *erisie iii, iliicil.iii,>bio importante de pii>duci«s 
cs <los o iiiiis ilirccciones~, pero $30 Iiacc uiia enl>oiici(,,i deiails<ia dc lü inisini. Vcr l. Biiii. Ceitimlily utid Cilie,?, 
l.»iidon, Ilouiledge. 1977, p. 119. 

C'idii ciipiiiil iiiieiior iiivo iiidudiiblcinenie coii>unicaiiocies cusi ru puerto. h cririee~ia <la rutas que 
coiieciiib;iii kis iiiidridcs ioiciioics coi> ikis cosieitcr es coi,ocidas a iiiivts <!ti CI>i<,,oa<ir.ri<i>/>~~<l<~i ( 1  1-152-53) y del 
I '<~r i<rr~bi i i i< i r r~~~i~~u~I~~i  (1  1 .  319, 371-73) (Ver iniai>i6i> N. Su¡>iiihiiiiiiiian. Sasg;iiii l'oliiy, 1966, p. 123). Siii 
c~iiii~tig«. uon i rd  iliiiciliiicliie ~oiislaiable. Ver K. V .  Souii<$tiijaii. «Dereiiniiiant Fnciors in the Eary tlisioiy of 
'Tiiiiiil Nitdi,». 1'1. l .  J<oio-n<il of hldiui, Hirroi-y ( J I H )  1967. liii;, red suposic i:iii,biéii un sisteiivn coineicinl 
orgtiiiira<li> cii CI q u i  sc d ~ ~ i i r i o l l i i ~ ~  la* ir~siitiicioiies iiihibiiiis. IhecI)o que 110 sc dio en lii iegi6ii Taii~ii. 

jK l.. Il.  Bititoiii, ~Arrl>oeology iiiid Aiiihi«i>olugyn cii L. R. Rii~f<i i<l  (cdjilii rlr<i~iieo/o,,yicol Pe!-.$peciii.t,. N e w  
Yorh. 20-32. i:i tiikisis erinl>;i ~ i i  iiiijioiiiicioiies y enpori.ii'ii>iier iic eliie y oi>jcios miiiaii<is. cslo cs. i,iiio. oii,. 
i B i i i p m l %  vigilaiiier ?iii<iii<i.s. c;,b;illi>r y gtii ias. 



está atestiguado de difereiites nianeras, así en las obligiiciones obsequiosas (ulgu porul) 
impuestas a la llegada U los puertos y también en la práctica de importar mercancías de lu 
corno medio de contriirrestar la irregular tributacióii que nacía de la faita de un podcr fisc 
coercitivo sobre aquellos pobladores de las ricas regiones agrícolas, es decir, los gra 
La difereiiciación social y un contraste simbólico entre el gobernante y el goberiiado po 
Iiaber coiistituído su müyor vciitajri. 

Las ciudades dcl iiiierior respoiideriaii más bien a la caiegoria de centros de coiisu 
. aunque existen algunos indicios procedentes de la literatura y, en meiior grado, d 

hüllazgos nrqueológicos, de que Urüiyur, Klicci y Madurai podrían haber funcionado co 
iiúclcos inanufactureros tex~iles.~" En lii mayoría de los casos los restos arqueológico 
soii exccsivainente clarificadores. excepiuiindo en Puliar, doiidc relevan las condicio 
portuarias del ;isciit;itiiiiiito," aunque resulte basiaiite in6s comprometido habla 
actividades maiiufiicturcr~is. Incluso la arquitectura ernonu~nental»'~ descubicrtn eii Po 
corris]~oiitle e uii inomeiito posterior al tloreciniiciito comercial. Otra zona de signifi 
iinportaocia arqueológica esta coostituitla por la regióii de Coimbaiorc, doiide 
dcsciihicrio una coiicentraci6n de actividades coinercialcs y artesanales a raíz e 
excsvaci~ncs de Kodum;in;ii, la Koduiiianam dc los escrii»s Sangani. siiuada a o!.illas 
río Noyyal." Lii procedcriciri y distribución de 11~inch-murkrd y nionedns rcinalias eii 
región coiistituyc uii soporte adicioiial ii su iiiiportaiicia. Otros ejemplos de hallazg 
81-qucológicos se Iocalizaii cii diversos centros, iiiterions y liiorales, así iiuiiierosos objeto 
roiiiaiios y la lactoría iainbiéii roiiiaiia sita eii Arikamedii ti» precisaii de iiiayo 
coiiieiitarios y su irnl>ortaiiciii fue puesti1 (Ic 1-elieve en el pasado y cn los recicnlcs cstiidi 
sobre el período Saiigarii y los priineros coiitactos comerciales iiidios coi1 el iiiiperio ioiiiai 

ii>esiii;i<Io cuii zonas bicn deliii~ii:i<las liaiii los rncrcndcrts y oliciiiles. coi? sus i icnd~s. oíicinas y 
icside~~~iüles.  

' O  l-liill~~rgor arqueológicos idctiiificados coiiio irsiiis de ircipieiiics para iiiiiai- han aparecido en Uniiy 
A~.ikaciiedu. Kiicci y Miidursi, iqiiilados centros icxliies, eo piescriisn dcsciibriinicnios siii>iiaics. Para Uriiiyur ve 
Indiot, ArcIio<~lii~>i A Revieib,, (IAll). 1964-65, p)>. 25-26, 1965, 1). 26: 1967-68, p]i, 30-31. y para Arikaciiedu 
R.E.M. Wlicelcr C, al. aAiiksmedu-Aii liido-Roiiiuii iiading Svaiioii oli tiie 1:sa Coasl i i í  In<lia» eii Afrcieni Iri 
No. 2, 1946. Maduiai es15 rcíeridi! e31 CI Aiil>;isilira como eiio <le los ccnli'os doliidur dc liis iuijoies liibricus d 
iilgodiiii y los ~Argariiic Mi~sii!is~ iicl país dc los Colos, prohahliriieiiie dc Uraiyiii, apai.ccei> ieiciidos en c 
P~iiplus. 59. Ver iiirnbi6ii R. ~liün,p;l;iiaksh~ni. 1975-76. 
" Las ircüviicioiies de Kai,e~.ip]iiiiiiriam apaiccen i r i  MI¿. 1961-62; 1963-64: Ver tarnbi6ii R 

Clisml>al<nlaksIi~~~i, 1975-76. p. 113. 
32 <:iiiiencc Mnl«i>cy, <<I'lii bcgiiinings of Civilizaiioli i i i  Soutii Indiun. Jliuraul ofAsi<in Siudier (JAS), V o  

XXIX. so 3. 1970. 1>1>. 603-616: ldeiii. ~Arciiiicology iii Soulh l i idií i-A~cu~iiplish~~~ents iiiid Prospccts* en B. Sa i  
(cdj 1:ssriiys on S<>riih /tidio. Ncui Deliii. 1976. pp. 1-40, 
" I?x~>ieso rni egisdeciiiiiceio a Y. Subbaiüyiili~ por las iiiíoi-iii;,cioss sobre Ko<lurnnsrii, dondc Iba pcrtiiiiiieiido 

~ncsvii~ido dilriinte $S iempor;\dils 1984-1980. 
" R. 8. M. Wheelcl., ci ;,l. 1946: U'<tr,,,sii,,,qi<,n. ioiiir,iou<, Il<,r«.<,o, ihi Rni~toii E,i,pir<, <i.iI Iidiii. Ncw Ucll>i 

1974 iriiiiprcro: T. V. Mali;ili~igiim. R?pi>«ii o,, 16<, fJ~i.<ii~oiio,i.s u? ihe liiuci- K,ivrri Voii<,y ('liiviiilaiii~>iiliyur y 
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L,a cuestión más debatida sobre el impacto del coiiiercio tntaritimo en la sociedad tamil 
reside en establecer su conexióti coti la iiaturaleza del desarrollo urbano y la rransfortnación 
de esla sociedad, La sociedad Tamil, especialtuente en Iri regióii de los Colas (valle del 
Kavcri), había alcaiizado el estadio de sociedad agraria a partir de formas precedentes de 
oigatiiiación tribal. Las pervivencias de estos origeties tribales aparecen en les primeriis 
aiitol«gías." Al igual que en otras sociedades agixrias tradicionales pervivía la producción 
<lestiiiada en alto grado a 121 subsistencia, siti salid;i a los mercados localizados eii los escasos 

niieiitos urlxnos existetiles eii csc moiiiento. Las leyes del mercado tio iinpoiiian sus 
iiortiiiis y la población del hinrcrlund no dcpendia eii siis necesidades cotidianirs del comercio 
de liirgas distaticias, oricntedo por otra parte hacia los artículos de lujo. Las valiosas 
tiicrcaticías qiie se introdujen)ti cii el merc;ido lo hicieron ;i triiv6s dc los cicuitos de la 
tiiotiarqiiia, Iiatronos y clieiiles, o incluso niediante la redistribución y presta~ión?~) 1?1 núcleo 
del comercio dc largas distancias se encoiitraba eti el niercado (le las ciudades costeins, 
cutistituídos por los monarcas y mieiiibros de la élite -Cutiror? Uyurtzdot-- que habían 
giinado prestigio sociiil gracias e la coiiccsión de privilegios, prcí'eretitetiiciilc políticos. Eii 
coiisccuciicia, no rcsulta sorpreialeiite que las poderosas familias, como los Colas. aleiitaraii 
los coiitactos comcrciiilcs exteriores, dcs;irrollaraii las actividlides portuarias y c»locai-aii a 
agentes y delegados con el fin de supervisar y coiitrolar cl flujo tic rncrcancí;is." 

1.0s territorios Kuritiji Y ~nullcri no participaron dircctaiiietite de este comercio, auiiquc si 
se vieron introdiicidos e11 los circuitos cotiicrcialcs ir través de los poderosos mar~riluin. Se 
traiiiba de zonas tradicioiialiiicntc aisladas y cirracterizadas por lorriias situples de 
organización socio-ecotióiiiica. Los inicios de un proceso de diversificacióii socio- 
ecoii6inica se vieroti lirniiados e11 estas regiones, que úiiicatnerite podían aliiiieiitar a atribus 
segrcóadas~ en iiseiitatiiientos peyitcños y  disperso^.^^ Los objetos cxóticos y lujosos, en 
calidad de artículos de prestigio o bien portiidoiss de valores aticcstrales. podrinii liabcr 

Alagiiiiti. 1962-61). M;idias, 1970; J .  Piilioz;ii, <iliilcirourrc 01' Indiit wiili ilic Iloiiiiici Etiq>ii.e duriiig [he opeliiiig 
ceiiiiil.ics of ilie clirisiiai! era», JI I f ,  Vi>l. XXVIII, (1'1. 1 )  p1>.23-14, K.K. llall. .TI>e 1irp;iiisios of M~wirin~e Trade 
inilie liidiaci Oceaii: Koiiiiiii 'Si~<li. i l i  rlic liidi.iii Occeii-Asi Ii,diiili Pe r r l>~~i iven  Tlie Ili,iiiro Kevieiu, Vol. 1. *y>. 36- 
42: Il.l\lligiiswamy, «Enpioi;tii»ii ünd Erc;ivsliosr» IJ<i~i,ilii.o. Vol. 1. 1970; Veruvas;ilriudra,n. Madias. CS~¡iiiil widu 
Sl;,Ii Ilepaiiamciii of Arcliacology) 1978; K.S. Katilüchiviidriili. Arcb<irriIosy o/Soi<lb Iii</i<i. Dcll~i. 1980. 

is Puia%iaiiuru. 29, 123 y 125. Ver R. üui-ukkal, 198l.li. 75, para 1s peruivencia dc ii.;idiciuiies iiihhles bajo los 
Veadrir. 

"' [.as geiiemsas doliacioncs 8 poetas y h~irdos incluiiln elcWiiie8. cüballos. oro. gcii>;is. eri. Eslos (pairicipiibiin 

en los icriejos iciilcs y lii kiiiiiliüridad en la rcliicióii l>sirús-ciieiiic cm Iiaize de esla ecoi>otnia de redistribución y 
p"s'""i6ii. 
" P<ilr»?<il>i'ol<!i, 11.  120-136 1.0s isiiemsas ~pcsqibclos dc los guheriianles vamiles. reflejo de los cuttlcs cra la 

especial iae,icióii <leriiosir~da por estos eii los ipuciios, reniaii siis oiigclics ~ i i  aqiielios pociins ijiie lrüblahan de un 
aiireicsor de li>s Color que doiiiiiió los moiiroiics pira I;, pliciicii <lcl coiiiercio iiiaihiiiio. Ver K. A. Nilokiiiiia . 
Saari. lfirlo>! o!fSourll hiil iu. OUP, 1958. p. 124; Ciarci,ce Miiloiicy. Tlic Cfici <fl l ;«rh. Cousl,il S<,o T&c O!, 
ilzc L>riwioq,i,,eiii ofCivili:uiioii iri .S,,,iriii Indio. (ii,Cdito) l'li. D. il~esis. Uiiiveni<liid dc Pe!isylv;ieia. 1968. p. 150 y 
«Thc Begiii,iiligs of Civiiizatioi> in Souili Ii~dian, JAS, VOL. XXIX, No 3. 1970, p. 615. 
'", Seiieviiiiiic. «Kaling;i y Andlin: Tlic Proiess o Sccondary Si;iic l:orziiaiiriii ia E;irly Ii>dia» cn Cliicssen y 

Sksliiii~ c.d. Thr Siir& oltire Stoir. l'hc Hsguc:.Mout<in. p. 52O. 



iiiducido a los jefes de estas zonas 3 alentar u n  flujo de mercaiicias que les ofrecía I 
posibilidad de iiiejorirr sir posicióii socio-políiica.'" 

Eii base a datos etiiogrAficos se ha sostciiido que cl comercio coiiio ft~ctor aislad 
raraiiicntc puede provocar el paso de uiia socieclad iio csiratificedii a una socied 
cstratificada, pues estos sistcrnas poseeir iiiccanisinos involotivos previsores de un 
desestabilización.'"' Eii el riiuii murudain u11 cierto gratlo (le diversificaciói> parece haber 
acoiiipafiado a los núcleos agricoias a partir de la evoliición laboral sufrida por 
actividades del campo y, curiosainente, los oficios de lierrcros, c:iipintcros, joyero 
orfchres,tejedores y trabajadores dcl mera1 se eiicucntmii coii ficcuciicia e11 los texl( 
literarios. La prueba de esta divisióii social está suniiiiistrada por las noticias sobre 1 
Criilj-o?- y los Ilicii~rir. LOS jefeslreycs y la Clite I«cal de la tierra disí'rutabitii de una posició 
dominilnte. Así, Velir, Kiluvriiz o Kiluii, lulaii~rri~ y ??rt(ri iiplirecen colcctiveiiiciite coi 
Uyririlílor y Crriiror (los sopcriores), iiiicntras las caicgorías inferiores se rcuiieii geiler 
inente bajo el tkrniino Iliciirrir, ocupiiidose en diferentes actividades menores o hieii cn 
producción de subsiste~icia.~' Uiiicameiitc eii los coiiiciitarios medievales a los escrit 
Sangaiii es doridc encoiitramos noticias referentes a los Vr~lalus superiores (terratenientes) 
a los Velcilrrs inferiores (agricult~res)"~ junto a los jefes Velir coiiio grupo de propietari 
qrie coiitrolahaii extetisas Areas agrículas,li indic. ,tndo con ello ~ l i c  l i ~  estratificacióii basad 
e11 la distribución y doiiiiiiio de la tierra probahlcineiite existiera incluso cii este períod 
temprano. Los Velir aparecen descritos en la literatura Süngam corno jckcillos, pastores y 
agriculiores, cercatios en importancia a los Venrlur únicametile como clase social-políti 
domiiiaiitc y mecenas de los poetas i~iniles. 

Las desigualdades fueron iiiayores en los tiizuis innnrdurn y izcirlul, donde se ubicaban 
las capitales y sus puertos y donde el desarrollo de las actividades niercantiles supuso uti 
elemento iiiiporttinte de diferenciación. Ejcinplos de esta diversificación los eiicoiitramos 
entre los coinerciantes iiidividuales i,u?iigaccaru y los grupos de inercadercs, los ofialcs 
reales y los agentes de aduai~as, así como cii e1 caso dc los vigilaiites de almacenes situad 
eii el mercado y aquellos localizados en el puerto, contribuyendo todo ello a la creación de 

i'j Los pwl% anbiciotiali>o el inecc~iiirgo dc las «iiioiinr<juia coronadas» así coino <le los jefes iribiiles. El reina 
doniizisiiic de los es~riios Arr~ij)p<ld«i retara esirc paiiotiiirgo y el liiriieiiio d i  los tioeiar por 1s decudciicia de Iss 
,tlscioiies eiiire inecesüs y clieara. posihte rcfl~jo dc1 declive de las jcfiiiuras o hicri de la reiiuiicia por parte de los 
Vrrzdur ti walirsr duraciones generosiis. Ver ü. L.. Hari, Poeis ofi%c To>,tiI A,itiioio>gie,v-Aizci<,~ri Pmr>nrii oflovc oed 
Wo,; Prinieioe, 1979. p. 176. 
"' M. Saliliiis. i).il>u,<,iir,i. Eligei\$,o«d CliW. I'ietiiicc Hüil. 1968: M. t:iii.iid. Tlii, Ei:oii,iio>i qll'oiiiicui Sociriy, 

Ne\i. Yoik. 1967. 
R. Ksihrapuihy, Tuiiiil H~roic  I'ociiy. CI/I>. 1968, lii>. 11-13. 73-71 y 260; g. L. I~la~ii .  «Aiiciciii l'iiiiiil 

Literaiurc, lis Scholarly Püsi iitid Piiruic», en U. Slcii> (ed) E.ss<iy,~ oii Suaih Indi<i. Dzilii. 1976. pp. 56-57. Ver 
iamhiCii K. Siwrajs PiI$i, <.~Iiro,roio,qy i>j'Eti>ij Toniii.~, M;idr:ts. 1932, pp. 192-193 piii;i ia oiiiui;ilezii <Ic hr 
difcie~>ciocioiies socii~les. 
" E\io i.s li> qikc cl coiiiciii;i<lor mcdievcl dcl ?iilP<ii>i>i>rii~i eliiici,de eii hzse a lar ieii.i.eiiciss de ena obra. VCS 

N. Subialiioniiiiii>. 1966, f>. 259. 
.'' Ver l<, ~ t , : t ~ ~ ~ g ~ i ~ k i t I ~ ~ k s l ~ ~ ~ ~ i .  1975.76, [>2tK$ t ~ q t ~ c l t a ~  ,,o~,;is en I h  qc~c 1,)s 1/<4ir cjcrcicron do~ninio. 



iiiiii socicdiid inás c~nipleja:'~ La iolativaiiicnte igunliiaria sociedad tribal se dcsiiiicgró 

dando paso a la iiparición d e  las diferencias. 

I,ns priiicipales actividiides econóiiiicas de las tierras del lbiui rieidrri, iipnrle del 
comercio. lireroii lii pescii y kis iiiaiiiifacturns, así coirio la venta de sal en los que grupos 
coiiio los v~iiriiiirir- y ~>oravutl<ir se eiicoiitrahair iiiiplicados:'%os prrrriv<rrlur diucrsificaroii 

p;iiil;iiirin~iicnte siis iiitcrcscs Iiüsta coiivcrtirsc cii pcscadorcs y c«n~crci:iiitcs de l~crliis y su 
cil-ciciiic pariici]);rci<iii e11 el ii.gfic« comercial coslcro eii perlas, gemas y caballos, resulta 
iiidicativa de su tipo de coiiiercio y estilo de vida."" La iiialiolactum d e  la sal y s ~ i  
coiiicrcializacióii piisú tariihiéii 81 ser i i i i a  aciivida<l especializada cii maiios de iin grupo 
Iliiiiindo riirirrnor. N o  ohstiiiilc, las fuentes siigicren que la especializacióri del trabajo, con 1i1 
excclxióii d e  a1guii;is csli.ras,'" alcaiizó un estadio riidiiiientario, siii Iiallarsc testiiiioiiios 

iiccrcii de la existencia de i~sociacioiies pn>i'csioiiiiles o greinios iirtesaiialcs. Las 
corporacioiics comerciales taiiipoco parecen haber coiis~ituído parte regular de la 
organizacióii iiicr~aiitil. R~sceiiios uira única referencia epigrtífica a iiii riigu~nu en el 
T i ~ u v c l l a r i i i ~ ~  y tainbiiti uiia refereiicia literaria acerca de uii ~ncrcadcr  de Kavcrip- 

puiiipatiinain coiiio rriusonavori (.surrl~rir<ivrir<rha):'~ tneiiudo, cl productor iüinbiiii era 
coincrciaiitc de productos inanuiacturados"' y Iiis actividades iiiaiiufiict~ireras eran geiieral- 

inentc de bajo tiivel. 

El dinero coiistituia iin rnedio de intercaiiihio iiiilizado úiiicamente en transaccioiies 

importantes y en el comercio de largas distaiicias y, en iodo caso, sólo por conierciaiites 

itiiier;iiites. 1.a nniiiisinática para este período cii la región Tamil constituye una de las 
fuentes inás probleináticas, auiiqiic se lxin hallado gran cantidiid de tesoros de 11u1zclz- 

'; Los grul>os <ieiioiiiiii;id<is voiitboiiii; iriiz<itror, p<irrrvii<liii.. ,uiticiir; iviloiiior y p<iPoii>ar serítiii iocicailcrer 
iiinemnics <i de nuevo ciino. c«incici;inies dc sid. ~pisri~dores y lt.siaiiics, iniercrilcrcs, vciidedoics y icveiidcdorcs 
ierpeciivameiiic. \'el Taiiiii Lcnicoli. IV. 1p1>. 2380 y 2490: V. 2380; VI. ]>l>. 3492. 3586 y 3715. 
" K ,  Zrelciiil. 1973. 11. 100. La prucbii 'le que los ~>or<ii~ii<l<ii. diveriilicaio~i rus actividadcr ecoiióniicüs y 

Ilcgaioi~ a ci>iiveriis~ an ricos ~iiclc;~<lercs (Al><isaii,riu. 340: 16-17: 350 11) ;ip;tlece <Icscrii~ cii los poemas, 
$>roducio dci dewiir>llu iiuc sui,uso el coii~~rciu iiiaiíiiiiio. kll  »ai.oi,<iibtr ilc 121 curia. reiiuiiido cusio iicaiic rústica. 

C'ii<iid (caracol ii>;ii.iiio) se i~$,islio de iiii;i ii.lcciliic¡a sigiiificaiiva. 
" El primer iificio co!isideisdo especi.ilir;ido se ci,ii>iiriú deiiiro del scciai iemil. ~ r i i i i i ~ > r ~ ~ ~ o r r i i ~ ~ ~ i > ~ ~ ~ , ~ i ~ z i :  138 

y r<>r8<>,,i<imr>,r1>l,<tii~ii: 8 1-83, 
-" 1. Mttliiidevttii. aCoipiis ol'?'iiiiiil 13r;tliiiii inscii]>tir>iisn eri I¿. N;,gesweii~y, ed Scaiiiiur o hirciii>rioiis. Madriis 

1966 (1968) Nos 3 y 6. El ii.riiii>>o K<i<lii,i is 10iii;sdo cuino jclc de preiiiio ]por K. Sivaihiiiiiby, eThe social iiiid 
hisioiical gp~nl>eciiue (ol' ilie early 7Bii>il $p«ciiisjs e#> Siu;iiliaiiil>y. Di<iiii<i iti Ai?<iri>rr Toiiiil Soii<,i). N ~ i v  Ceiiiui\' 
13ook Mouse. 1981. 1,. 172. No obs$;ii>ic. 13s ,iaici;is sobre la lposiciún y liii>i.i«i,~s <Ic Los Riidivi ipiiiecin iiidicai 
que sc iriiiabn dc c«i,rcjcios di. los ~sxlainsor rcyesijeier. Erie c. el rciiiidu airihiiido al iéi-iiiilio por hisioriadi>rcr 
coiiio K. A. Nil;ik.ti~t:i Siinri y N. Siil>i.ai>i;iiiian. vci .So~<ii>quiii l'oiin.. 1966, 86 y 96. 
"' Sil<,l>i>cidikir<tiii. 1: 33. Uii l?zoi,i~u<rwmi (iiiciciidei di ciiiovina) es ii,eiicioii;vJo en Kxiriiiiiog;ii. 390, iti-mudo 

coi, escoiiüs, Ai i i i ,~ i r~ , s i a .  84. Vei- N. Sui>iaii>ai,iao 1966, J>. 235. Tanihiéi> del ii>isiiio iiiii<ii. I'rr-l'~i1liiirin T~iniil 
Iti<l<.i. Madi;a. 1966. p. 667. 

<" K.  K. l>ill;i). A Si>ci<il Ilisrni:,. r~filir ?)iiiii/i. M;idiiis. 1975. iiiii>pvea<i. 11. 217. 



n~urked?~ nionedas rotnBnüs y piczas procedentes de niveles arqueológicos estratifica 
Con la excepción de un úiiico tesoro de monedas, y otro asignado a un jefecillo del nort 
 arco^,^' no se conoceii emisiones ditiásticas regulares. En resumen, los hallazgos ohte 
difícilniente indican la existeiicia dc uti sistcniü regular de intercambios inotietarios. 

La oganizacióri social basada en el sistema de castas (vavnri) tampoco estií clararn 
coiisttitada n pesar del hecho de que a meniido los bra1zmane.r aparecen considerados 
un grupo social que gozabii de i i i i  prestigio importante. La referencia dcl Tolknp/~iyanz 
división laboral de la socicdad en cuatro castas aparece tamhiéii en el Porrrl udikr~rnm,~~ 
sugeriría u11 heclio posterior en la aplicacicín de este modelo de cstratificacióii social 
los lamiles. 1.a idea de la pucrla ritual cm, iio obstante, predoiiiinanie y está atestigua 
existencia de grupos dedicados a actividades impuras que vivían ~cparados.~' 
Scnóine~io seríti una siipervivencia del sistenia tribal, cxisteiite inclus» cii el tinui ~?laru 
donde se dio la priiiiera diferenciación vrri-nri. 

La cxpaiisióii del Biidisiiio y del Jtiiiiistir«, coincidentes con el desarrollo del com 
y las activi<fades nieiriiirtilcs, habría supuesto l~irribién uii iiucvo riiotivo dc diversificti 
cspecialriientc en los centros urbanos. El Jainisnio predominó eii las ciudades interi 
mieiitras ci Budismo lo Iiizo en Itis costeras, particularinente cii Puhar. Sus seguid 
forn~abati parte de la coinunidud comerciatite, nicrcadiies y apiartc dc 
poderosas familias. L.a itiiportante Iicterogeiicidad de la p«blacMn urbana, de la qu 
Yf~vfiiius"('(gentcs del occidente asiático y origcii tnediteriánco) S(~rintibaii parte, de111 
la iiiczcla de orígctics étiiicos y creencias religiosas que se dieroii cti estas ciudades 
los ctiltos hrahiiiáiiicos y populares se encontraban reprcscritados cn l;i iiiztyoría de el1 
iiiiigutio de estos núcleos se dctecta la presciicia de tina religión hegcm6nica. 

Resulta escasa la luz que aportan los hallazgos arqoc»10gicos coino indicadores d 
coiiiplcjidad social existente. Algunas noticias al respecto aparece11 en los en< 

" T. G. Aiaveiiiiiili;ii>. r A  Piiiidyitn lssue «I I'ciiicli-rnarked Cuiss». J«iirri;il olllie N8iiiiiriiaiiii Sol.iely o 
Vol. Vl (,,l.$). pp. l SS. 

" El dcroro Crn,w,ri>i dc Andipafii en el iiol-tc del distrito d i  Arcot es atiihiiído al jefe Naimaili de C 
relciido ~ i i  el Mal~iipu~luk~i~lolan~. Paiii tos priil>leinss icl;icioiiiidos col> ct csiudio de los hiilliizgos nurnisindlic 
lii iegiúi, Taiiiil durante esle l>eri<ido ver K. Suii~athi, 1984. ciqi. 1V. 
" 'Tulkappiysiii, Porui: 625-626, 632 y 635. Que acirit$iirilc divisiún dilkiiincntc puede a]~licane al coiijun 

dc la suciedad iainil o que iio se ristu <Ic uiva cstrucrura hiii, esiiidi;t<la pucde verse en las referencias a kis ciiiitr 
caiigoi.ítis ~"ciiiles, que incIi6ycli ;S geciies coino los ri«,liyrii-, ponor, piniiyar y kadaii,b~i-. Uronrinirru, 135. 

"' 1.a~ i > ~ > " ~ r .  j>u!ini-, rirdh,or y otros. Ver G. l.. Hiirl. The poeirls <,f rhr Aririn~i ?i>~i~iIi-Tl~?ir Milirid orid 
So,t.strir. Couiiierirari 1975. #>p. 119 Sr: Maloaicy 1976.li. 17. 

La ii>iiyoiia de estas iloiiacioiie soii de nalurnlcza i-elaiivamciiie sencilla (csculluiiis iaiiador en piedra 
juiikls d i  i l i«il<>s) y 110 ivdn~ilcil coliil~ar:tci(l$i c<>il /OS U S ~ C I ~ I O S O S  ohscquios que en la inisiiis época sc priicticaban c 
el I>ecciiii i>ccidc~ilsl y iii vcgiúii de Aiidhiii. VCS Vidyi Dehejiii, Cm!? tluddiii.~, Uock Cal Irtnl>ler: 
í%mi t i> Io~ i~o l  Sluily, 1.oiidica 1972; Aiijsna Cli;ilteHec, So<iu-Ecortoinic Cor~dirionr it, Flirh.At>dl,i.ii 200 BC-30 



megalíticos, muchos de los cuales son contemporáneos de los Sungurn cldsicos.5' Estas 
tunibas coiiticneii gran variedad de arrnas de guerra, así coiiio de aperos de ugrícolas, que se 
relacioiiaii con la prestigiosa posición del guerrero y jefe del grupo. Las cinco priicticas dc 
entierro inencionadas en el Mur1inlekului,5~ uno de los dos poenias épicos post-Sringnrn, 
podrian sugerir la diíerenciiición de castas según ski categoríii y condición, aunque estas 
suposiciones se constararían sOlo a través dc uii estudio de la variedrid de los tipos de 
enterrarnientos. su distribucióii y c«iiieiiid«s. 

En coiisccucncia, Iüs ~iiaiiifcsvacio~ies principales del impacto cotnerciül se sitúiiri preje- 
reiiteincntc eii las eco-zoiias rnuruduin y nridul. con uiia divcrsid;id laboral mayor, esto es 
auiia nueva y nrás coiiiplcja divisióri dcl No obstatite, el paso a una sociedad 
cstratiSicada y el ilcsarr«llo de liis ciudades eii csla zona IIO sólo fueron posteriores a las del 
Dcccan y la regióii de Aiidhra, siiio que iniiy difícilincnte alcaiizürian el iiivcl de un sistcina 
doiado de Soriiias o instituciones per~ircablcs~hiiiiilürcs a las qitc Ilorecieroii eii aqitell~s. 

locloso eii el iiitcrior del país Tamil la naturaleza del creciniieiiro urbano eii los 
territorios Paiidyiis y Ceras difirió sohre~nancra de la de aquellas regiones donririndas por los 
Colas. Uira destacada Iiipótc~is"~ sobre el elEcto del tráfico iiiarítiino en las costas Pündyas 
y el iiortc de Sri L~iiika coiisidcra a éstos coino precursores del dcs;iirollo del comercio 
litoral y de cahoiaje, y les atrihiiyc la iiitn~duccióii dc la escritura Wraliirii eil el país Riinil, 
habiéndose Iiallado las priincras inscripciones Taiiiil-Wraliriii en tcrritorii~ Piiiidy;i. Asociado 
,esta punto a la posible relacióii de los Paiidyas con las priiirems aciiiiacioiies diiiástic;is y sii 
inecenaLgo sobrc la ;icadcinia liteniria ramil, deiioiniiiada So~rgrrwi, no dehe sorpreiidcrnos 
que Riera Madiirai, capital de los Paiidyas, la qiic se convirtiem en ciudad Tamil por 
cxceleiicia. En los <lominios Paiidyas se csti~na que el iiupacto del cotircrcio niarítiriio 
occidental en la «urbanización-civiIizición» dc esta parte de la pcnisula y de la costa de Sri 
Laiika fue inínimo, atribuyendo el eslíinulo inicial de cstc proceso al tr8fico costero que 
desde Gujarat en el oeste tluyó hasta Bengala en el este diiraole las épocas pr-e.Mair~ynri y 
Maurynn.b2 De igual sigtiifkación resulta el hecho de que Las rutas traospcníiisulares m& 
reievantes conectaran Karnakutii y Kertilii coi1 el Taiiiil Nadii que alraviesli la región de 

$' R. Cliainliakaiahslii>ii 1975-76 L;i pretciisi6ii dc esle estiidio isi6 eii ~orleliiiii>liar los liiilkirgos 
srque6logicos dc los eiiicrrariiie~ilos oiegiiiíiicos y sil distribución con las relirciicias litciaiiiis coiiteni<i;is eri iris 
ani<ii«gi.is y la L'pica. 

5 X  Maiii~iekalai. cisl>. VI 67-68. Los rasgos ~slruciulaler de los ~~iic~roiiiienlo ii>~glilílicus iiiiicslisii un 
deseinbolro coi~sideruble de recursos y lii )presci,cia de huiiibres l>odcrosos. Ver K. R. Sri~iai,. d s p e c t s  of Ilcligion 
;es 1.evco1cd hy riti-ly moi,unieliis ;*>id lileii~turc uf ilie Soutlr Iiidian Jourr8ul oflMi~di<zr Uni~,<er.siiy. Vol XXXII. No 
l .  1960. pp. 133-34 
" K. McM. Arla~ns 1966, p. 2 .  
"" «lis precisamenie el dcsaiiollo d i  síiiibolos ~i>lectivos e inaiiuciol~es de c;ir:icier iiriiiiiiivo lo qiic j~odria 

erplicitr la traiisf<iirnación del ocio cíiinpesino eii lit ~pioilucciún ile ai'tíciilos alitiiciiiicios piir;i I« iil#iiacelics 
urbiiiioss. Adair,r 1966. p. 45. 

O' Ciilreiicc Maioaey 1968. 
" A~nicrionriecite. Kauii1y;i püiace hiibci poscid« i;i ~prcWiri,cia gci,crul ciiire kls miiis ~naiitiiiias. al iieiiil>i> que 

o k c í a  coi,sideración ii lar icrreslics y cosicriis (Arih<i.r<rriro, VII, 12). 



Koirgu, lo cual se comprueba en las iiiscripciories Ulzrliq~i croiiológicaiiicnte posteriores a 
aquellas de la zoiia dc Madumi. desde el sur tras abandonar la Qrida Pudukkottai." l.,a 
iinpoiiaiicia coinercial de la región de Kongu ya se ha puesto de relieve y la ruta que la 
atraviesa fue muy popular entre los mercaderes itiiierantes duratite la edad ~iiedia."~ 

Alcanz<ido este punto sería de utilidad deliinitar las diferencias priiicipales 
rcco~isidel.iir las constrastaiites cxpericlicias urbaiiísticas qiie se dieron eii el Dcccaii y el p 
T;irnil. Coino vinios, puede trazarse factores difcrcncialcs de caractcr gcogi.iíl'ico, cultural y 
de organiziición política ciitre ambas zonas. El sistema fluvial que I-ecorre la ineseta del 
Dcccan posee unas características que sólo Eacilitaban el creciniiento de áreas agrícolas de 
taniaño reducido. En caiiibio, esta circutistancia favoreció el desal-rollo de rcdcs dc 
coiiiuiiicacióii y transporte qiie a través del Western Chats enlazaban la costa con el interior 
y las regiones más áridas, crcaiido una ruta itiinterrumpida y de fácil recorrido."%a 
exprinsióii de estas redcs de cornunicación, que postcriorineiite incluyó a Iii región d 
Andhrii deiitro de u11 área coinercial resuingida, se produjo con la adquisición por lo 
Sr~tu~~irhuiiu.~ de una importaiite base agrícola en el valle del Krisiiiia cii la última fase del 
pu'íodo. 

1,os Siiioi;<rha~~u.s adoptaron la idcologfii brahiiiánica para legitiniiziir so gobierno, 
con>proiiietiCndose con el ideal l~ur~iu.srnn~u que pi'blablciiiciitc fue el origen de su 
priirrcms afiliaciones saccrdotülc~.~%as ventajas del doiiiiiiio de la idcologili budista sobre 
incmdcrcs y otios rcl;icioiiados con el coiiiercio y lii pi-oducción pira el irfifico, taiito 
terrestre coiiio niarítiiiio, fucroii aprovechadas también por los Suiui~uhoiia.s. Sc ha puesto 
de inaiiifiesto la rclacióii siiiibióticii que sc dio en el Deccaii eiitre las estructuras políticas, 
las coil>oraci«nes inercl~ntilcs y las 6rdcnes budistas.<" La estructura de poder que se 
desnrrolló refleja en niuchos aspectos influencias de la ideología Mauq'un en lo que podría 
verse coi110 una «segunda lorniiición estati~l»,"~ dotada de unii orgaiiizacióii fiscal regular y 
ti81 sistema monetario controlados en gran medida por la diiiastía en el poder. El patroiiazgo 
ieal sobre la cxpansióii coinercial y la ideología budista, que coiitribuyerori sobremaiicra al 
desarrollo de iiistituciones como la inonetaria y greiiiial y les dieron soporte, marcaron las 
difcrciicias eiitrc el pii~ccso de desarrollo urhaiio del Deccan y cl país Tamil. El úiiico 
elemento coiiiúii fue el comercio inarítinio del que se conservan evidencias destacablcs. 

"3 Resutia dudoso que ei, cria 6poc;i exislici;in inuiiierorar vias iriissiiahler para el ~oincicio en zona Tuiiit. Ver 

K V .  Sousid;ii;iia~i JlH 1967. p. 677. 

""Ibi,i "Ll'. V. 
"' f<oiiiih T1i;ipar. A Hi,siui?. <ifIii<liii, Vol l. pl>. 111-12: Vidy;i UcI>cjis 1072 y A Chitiictjce 1976. 13 

iil~adriii~iiiieiiiu dc iiis iiiriiluciolics biwJisias por l;,r icyes y I»s iiicic;idiics y el iiscCiiri> dc los iisctiiüi~iici,ios 

ci,iriercialcs sii-vio coiiiu e m ~ d i o  de iiiiegi;icióii siiiii~6tic;i d i  uiiii Clile po1ílii.o-socisl <l<iiiiioanic». Ver J.  Heiiziinii 

Orig», iitii! \i>~e<i<! ofBir<!iliiiri Moi,<irli< I>,rriri<iiiii~,s bi Sot,ib il.si<i, iiiédito. Seliiioiir P;iper I'cni,rylvaiiin I9XO i i .  



Anteriortiicnie se Iiiz« rel'erencia a la iniport;iiicia del iirtoi como determinante cii la 
evolución socio-econóinica del país Tamil. Ln cxistciicia d e  tributos y no d e  impuestos, las 
giierras d e  saqueo y pillaje como medio de doininio? I;i ausencia d e  una acuñación 
diníistica regular, la utilización de la iu«ne<iii úiiicanicntc en  el coniercio d e  largas dist;iticias 
por mercaderes itinerantes y en  las griindcs transacciones, la realización d e  los intercanibios 
locales f i e ra  del circuito comercial interregiottal y, especialmente, la carencia de poderes 
i~istitucionales como los iiionastcrios bitdistas y los gremios nierc;iotiles, dotaron al 
crecimiento iirbnno d e  esta zona d e  un grado d e  iiitetisidad ~nenor.  A tod» ello puede 
suin5rsele la h l t ü  de uno clnrn cstlxtificacMn social basacla en el sistema v<rrria, así com« 
que el florecimiento d e  encliivcs urb;iiios no alteró pr5cticanietite las relaciones d e  
pareiitcsco y la organización coinutial que predominabati en extensas regioties agrícolas y 
en «tras zonas geográficas. 

Bajo el doniitiio de los Venrlrrr, que perecían mercar un período de. transición en la 
evolucióii iiacia el Estado, nunca tuvo lugar el paso dditiitivo hacia el m i s ~ i i o . ~ ~  1.3s riizones 
d e  ello deben huscarsi no sólo en  el cese repentino del cmciiiiient« urbano coiisecuencia del 
declive del comercio occidental, sino también en la falta de un poder cocreiti\,o y d i  un 
control iiistitucional sobre sus propias tierras. Los Venrlar sc vieron en crisis a causa d e  I;i 
dccadenci;i del coincrcio y d e  su prol~iit atiibición por otras eco-zonas, qiie s e  convirtieroii 
cii ohjeto n« ya d e  tiieras acciotios depredat«riirs sirio d e  una ocupación pet-tiiaociite e11 el 
caso d e  los Iei-aces campos de ;irrm9 sobre las que su poder se debilitó al ticitipo <lile su 
prestigio socio-econóniico decaía. La urbanización consigitientc al iiicreniento del c«mercio 
d e  largas dist;incias pudo influir en  la Sorinación estatal, que sc acompañaría de otros 
factores iiids que del cornercial eii sí misino." De Iiccho, la expansión territorial y Iii 

unificación polític;~ liaii sido consideradas consecuencias secuiidarías e itidirectas d e  la 
génesis (le la ciudad más que procesos funcionaltiiente interrilacionados «en el propio 
corazóii de la transforinaciót~».~? 

" Ver M.  <i. S. Naruyaiiaii dL'lie Waiiioi Sciiismeiits of the S;iiigiiiii Agen IHC 43r4 Sessiiiri. Kuriihlieiia, 
1982. g>i>. 102-lO9 Ilsijíiii üuriikkiil, 1981. pp. 70-82 Dc ias (irciiei,ics gticinss eiiire iribiis y 1;isiivalid;ides enistci, 
ubu,i<l;isier noiici:is. Vcr R. Kait;isap;$iby. 1968, lpi>. 258.60. 
'" Wobb iiiiiizn el ICiiiiiiio «co$idiiioiiiil siale,, ci>iri« siirii,iiiri« dc uii gviido de dcriiiroiio iiii~>uitsiite, en 

oci~riosi p;ii.;i <lefinir ;i iii]iiellii\ jckiiiiriii ~sinhlcs  qi'e I>sxceii cricoia1r;irsc cii un irivel trai>siiofi« 1i~ci;i el Esiddo 
pero qiic ~ I U C I C "  coiiipiekii, sil ii;tiisli>i~m;iciÚ~~. 1.a exiriciici;i <Ic cima criirii ie;il lo suiiciuiiic~iie$iic iiiipoiiiii,ic coiiiu 
paiii unir eii iiii irioniciilo de crisis e los s~giiiclilos dc uixi s»cied;id b ~ o  uii lidciorgi> ci>ii~iicioiiiii ruiisiiiuye el 
eieniciiio cociciiivo ijoe enkiiir;i cooio liispo <lisiiiilivo dc iiii tlsl;ido I l e i i l i  ii olcis li>iiiisiioiics clciiiciiiiilcr ile 
orgaiiizacidii ~p<ililic;i. Ver M. Wehb, «'Ilic 1'i;tg lolliiu* 'Ir;rdcAii Lisiay oii iiic iieccrsitiy ii,lcniclion ofiniliiiiiy aiid 
~oii>iiiciciül I:tiioi.r ii i  sttilc f«ri~lniioii» cii S;il>loff y Lnnihcrg Karlovsky (eil) Anciarir Cii,ili;iiiiuii iiixd ?io<l<>. 
All>uriliicicji~e. 1975. [>1>. 15&-294. E:si;is ]pfi~i?cl;is jekitiir;is wi>iiles ~>;ioioii al  oividii rei>coiiii;i y <lriviii;iiiciiiiicz~ic, 
Ver I<. C'li~iii~>üktil;ikshiiii. 1982, 1). 5. i'ai;i 1;i ciiiscricki ile uii ~nxlcr ciieirilivo C n i i e  los Ve,iil<ir ver R. üuitikhal. 
1 U8 1 ,  1). 76. " Ver S. Ilaliiiigai, 1981. 1). 240. K,11.11. Uu~iii<i.aidlis~i. <.Social I'uiictio~i alid I'oliticai I'owe: A Cabe siudy of 
ilic cvi>lulioit o f i l > ~  hi;iic iii irrigatioii Socieiy» ct i  Clnsscs y Shnliiik. ed i%e Slgi<ly i>lrlic Il,~i<ire, 108i. pp. 145 rr: 
1<. Coiicii -Slaic Origiss: A Reiipixais;il». e i i  <:iaessei, !) Skiinik. e<!. Ih r  I i i r l y  Stuic. Tiic li>giie. 1>1>.44-45. 
-, - Ailniiir. 1966. p. 46-47. 



Las características culturales de le sociedad Tamil coinprendían los idcales del amor y 
la guerra (ahmn y prlrurn, implicaiido ambos heroísnio), la generosidad y el mecenazgo, e 
decir, uii sistema de v;ilores hasado en las relaciones de parentesco; así el componetite 
popular doniiiirinte en el culto, un culto antropoc6ntrico, y en la religión, testiinoniarian qu 
las norinas sociales no habíisn destruido completaineiitc las costumbres tribnles. Er 
iiecesario uii sistenia religioso forinalizado y iiiiiversalizado a trrrvés de la aciiltui-ación. u 
sistema que comhiiiasc clerircntos hlclóricos y populares con la tnidición puráliica-sáiisc 
que arras;iha el subcoiitinente a finales dcl s. VI. 

El llamado pcríodo Sangum ha sido a ineriudo entendido desde el s. 111 a. C. hasla el II 
d. C, o incluso más allá. Sin einbnigo, el uso de los escritos de Sringom como corpus úiiico 
de fuentes para todo esic período resultaría ;iveiiturado, espcciriliiicnte a la vista de las 
difcrcntcs cir~iiologias iiitcriias qiie sugiere y por el simple hccho de que su compilación y 
sisici~istizocióii~ fiicr»ii ~iostcriores a los s. VlIl y IX d. C. Por consiguiente, deberían ser 
trat;id«s coirro rcprcscntaiites de diferentes escoclas de pocsia y, corno miiiiriio, de 
niveles distintos de organización sociril, el sistciiia tribal persistente cii las regiones Kuriryi 
y tnrrllui y un proceso incipicrite de desarrollo iirbano de los tiriois rnuruili~m y rieiilirl. Esta 
transforinación se vió súbitainente detenida por dos razoiics, dchido al declive del cornerci 
y a la falla de unta cohcsióli institucional y de una basc de rcctirsos que entraron eii crisis. 

1.a teinprana fase de iirbanizacióii ha deniostratlo ser un resultado del coniercio cxterior, 
iiiia arevoluci0n urbana»73 localiza<lii eii uiui ieducida 5rca cii La que se conceritró el 
piocc~o,~"idcraiido el sogiinieiito de centros orh;iiios o, rncjor diclio, ciiclaves coinerciales. 
La discontinuidad caosnda por el declivc (icl comercio7", ,iua .' el s. 111 d. C. aparece 
relxcsa"ii&a por Ias iioticias epigráficas y literarias dc los ss. VI1 al IX coiiio un período de 
crisis en la societlad tainil de la era post-Sarlgirnr. ¿,Se trató de uiia crisis urbaiin? o, más bien 
¿,(le Iri dccadeiicia de las priinitiv;is C«riiias scgliiclii de uiiii troiisicióii Iiaciri la géiiesis de uiia 
nucva brmación soci»-ccoiióinica en el período posterior'? Estri fiise de subversióii socio- 
políticii <<es también atribiiída scgúo posteriorcs noticias brahináiiicas al avaquc dc rey 
diablos (Kirli arosiir o KciIirh11rri.s) y al doiiiiiiio de la ~~lietcrod«xia». Si los acontccimiciitos 
socio-religiosos posteriores no iiportaii iodicacióii tilgii~ia, esle pcríodo, prisa el cual no 

7' V. <;or<loii Chitdc. <,'rlic Urh;iii l<cvoiiiiioii», í i i >< r i  Pl<a>riiiig R<wicii., 29, 1950, 1pl>. 3-7. 
'.' R. McM. i\d;iiiir, 1966. p. 9. 

Ver isiiibitii B. N. S. Yadiira, iTi i i .  ;iccoii$iis ulllte K;ili Agc iiiid ilie Soci;il li;icisiiioii iroii~ Aoii<juiiy lo ilie 
Miil<lic Agcsn. ItlI~. \'o1 \J. No. 1-2 ijulio 1978-e~iero 1<)79), li. 61; Ver iiiiiibiL<ii <i. W. Spciicci «Keligii>iir 
Nei\i«ika ;$ti Kiiyal i~,lluiiicc iii 1 1  111 ceitiiiiy Souib liidiiii>. . lo im?~i l  <!/ ' lhc I<o,i<iriiii. iiiid ,Socioi íli.slui). iffii<, 
Orieiir (JI<.W<>). Vol. X11, I'i. 1 .  1969. 1,. 67. Si' liii coiiii<lci-$ido qiic i l  ileclivc del cual re ciiiili pruehiis 
;iiqi~ei~l(>gices (R. S. Sli;ii!iis, IHC. 33 Seri6ii. Ir4iir;iii~vil>iii. 1T72, 1p1>.92-104). Estas ciud;ides cli <leciidiiicia i c  
rugitm <1~di"m1> ii;iiiri)>iii>iiiios CII i i d o r  o liigiiies de i>~icgiiixijc cii lur ~iriiiicios iiciiipos incdie\,iiles. Ver K.  
N .  N;~id i .  -Clieiii. Kiiii:iI ;iii<l conllici i i ,  I'nily Hi;iliii,;iiiiclil Oiilcii~. It lK. Vol. VI. Nos 1 y 2 .  1979.80. 
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poseenios iiotici?is coiitcmporáneas, debe describirse como de cairihir> e inestabilidad a causa 
del declive de la trilogía tríidicional Verrd(ir y del posible choque de intereses entre nuevos 
pretcndiciites al poder político y ~oc ia l ,~"  cnire los qiie se iiicluyeii los jefes iiieiiorcs, y la ~ 

coinpetciicia religiosa por el patronxzgo eiitm biidistas, hinliiiiiinicos y jaiiiistas. 
El proceso inedieval teiiiprüiio <le urbaiiiracióii iiharcii seis siglos (desde el VI1 al XIII), 

en los qiie puedc verse la actuacióti del «ruirip pmcrvvx aplicad« 110s Ad;ims cii el estiidio 
de Mesopoiniiiia y Mesoamérica, dos &seas de ~irbanisrno ~iiiclear, que coiiipmnde la 
revolución urbana con10 «tina sccociicia iiitelipibie de traiisI'oriuaci6n rn6s que aceptarla 
coino uii iiiipuls» a s í  ~nístico».~' Eii 1111 ensayo miterior sobre esta etapa urbana7Qc 
seidlado que uiio de los priiiien)~ pasos para su coiiiprciisión cstA en el esiiidio iiel 
importaiilc cambio experimentado por la «rg.iiiz;icióii agraria y eii el rcni;ircable grado de 
expansión agrícola que c;iracterizaron I«s siglos de poder Pal1uva:Puiidyu y que se prolongó 
co el ],erí«do C<>lrr de los siglos IX al XI. 

Los primeros docuincntos iiitcligiblcs que al~u~itii~i e In génesis (le iiiin niicv;i forriiación 
socio-ecooórnica d;itaii de los siglos VI1 al IX d. C. Signos de este cainbio se hicieron 
visibles primera~iicnte en lii regióii inriru(I(i~r~, con la ien(lciicia 11 aiiipliar Las actividades 
agrícolas. El primer intento de introducir una agricultura a gr;in escala eii áreas no  n7arrrduni 
o localidades sccüs está cvidcnci:ad» a través dc las iioticias Pi:i<i,ikui-kci sobre h~:u/rinuclc~yu.s 
tciiipranos (d;itii&is e11 el s. V).7" Nuevas I'uer~as integ~idosas coirio I;is dc 10s hrw/in~a(ie~ic.s 
y el ternplo coiidujeroii, bajo In 6gida de las poderiisas faiuilias I'cilluvo-Pciri&~, a la 
exteiisi6n de las >ictividadcs ;igrícolns y n iiiiii orgaiiiz;icióii in6s iiitcnsiva de la priiducción 
destinada a Iiiaiitciicr iinportaiites piiblacioiies c ~ i  los hr~ilrrii<~rl<~o.s y centros religiosos. 
G r u p c ~ ~ l c  estos seiiioinieiitos suigieroii conio ceiitn) del ilcsarrollo urb;iiio a 1in;iles del s. 
IX, por lo que una húsqiicda de núcleos iirbaiios eiitrc ellos resoliirría en tina mejor 
comprensióii de los procesos acaecidos eii esta región. L~jciiipl»s <le éstos dcbeii rec«iiocersc 
en el delt;i del Kzivcri cii Kudaiiiukhu-Palaiymi, asiento residencial de los Colas desde el s. 
IX, y cii los dos bm/rmud~y<:s del valle dc Tainraparani-Chatatia, liajai.acaturvediiu;iiignlaiii 
y Ceravanniahadevicaturvediii~d~igi~liiin, desde í'iiies del siglo X."" 

El pcrío<lo l'<ill:iv<i-Pu~iO>.o rcj~resenlaria tina etapa de incipiciitc urbaiiism«, cuaiido los 
centros reales o asitiitos de las poderosas familias iiiuistran uii cieciriiiciito scinejaiite 
aliodedor de los ieiiiplos, esto es, Kaiihipurani y Madurai. Estas ciudailcs poseiaii uii 
iiii[iorluitc p"sado liistórico como centros de los Tiruiyur y f'ci'ri,irlyus de los clásicos Suiigui~i. 
La iiiitiir;ileza de eslas ciiidades y de sus puertos corrcspoiidieiites ya ha sido disciiliila. No 

'" III Kiixil. qiie ~ i i i ; i l ~ ; i  I;r iiiil>«ii;inch dc Iü agiicii1tur;i. ]parece ~piopi>icii>t,ni ili, iiidicio üi  relciiirc a la crisis 
de liir <riipsciocics pu1iiic;is c;iur;iiido iciihióii eilire li>s sgiiciilioics dciiidu i~ 121s vigorosas dci<iaiidas. 

" K.McM A<iiiiiis. 1966. 1>.18. 
" I<. Cl is i i i~s~i i i i ia ls I~~t~i ,  Siirdiir iii tli.siii>.?. Vol. 1. Ni,. l .  ciicii>-jiiiiio 1979. i>l>. 1-31. 

"> Ci icxio <le estas iiiscripcioiics pcriirüiiccc iiii.<liio. i>eio al>mriiii;~cioiics ~iiclii~iiiiarcs íipui,l:ii> ;i «di>iiiicioiii.$» 

<Ic iicinis ;i ios hial>iiianiir. Puiaiikiiiicci csi6 cii cl diririio seiiii6iido dc K;tiiiaiiiliai>iii;liii. Ver R. N;igiirii';itii).. .Ao 
oiisiiiii<iitig fipigliil>liiciil I>iscouciy iii Taii~il N;idii». l i / i i i  ii>«c~,ri<iiio,,<ii (i>ixi<.rozc<, ort l¿eiii i Siiiiii?.$, hlsi1iir;ii 198 i 

"" l l .  CIii,iiil>:il\siiihh~i?i, eii Bi8i<iiiiig irldiciii Ilirlo!).. i p l >  39-43. 



obstante, lo iriiportaiitc es ;ipcrcibirse de su carácter cemhiaiite durante el período medieval 
icmprano coriio rcsiiliüs de las nuevas fuerzas institucioiiales de integración, que les sitiiaría 
eii relaciones c«merci;ilcs inás estrcchtis con su hir i ter lu i id del iiorte y sur del territorio 
lainil, así coiiio los puertos localizados en le costa, es Jecir, Maniallapiirani y Kork 
respectivainci~te. Diirante este proceso aparecieron uii iiúmero de bmlirnade)~rt.s eii el trasp 
coti templos corno iiúclcos, ;iñatlidos a los cualcs estaban los asciitaniientos agrícolas 
ganaderos preexistentcs con uii cierto nivel de pir>doccióii destinadii a la propia subsistenci 

El h,nki imrI~ 'yr i  y el tcinplo fueron i1esarroll:idos como fuerzas iiistitucionaies por lo 
brcrh~iicr~res ksurri)o.s aliados en el poder y, eii consecuencia, fueron producto de la ideología 
brahiriánica expresada a travCs de la religión Védica y Puránic;~ e, iiiicialineiite, p;itrocinadn 
por las poderosas fiimilias que reivindicaban la coiidición de K.sarriyu (o el hru i imo k.surri)w) 

y la ascendeiicia divina. lil desürrollo que se dio e11 las institucioiies po1ític;is y sociales coi 
privilegios econóinicos en estos ccntios Iia sido deriiosti-ado por la mayoria de los estudi 
 realizado^.^' No obstante, lo que iio se ha clarificado a través de estos trabajos es la naturalez 
de la ventaja económica, cs decir, las fuentes de ingresos, de los reyes que pretendiera 
establecer su sobcraniü a través de estos iiúcleos. Esto se debe en graii medid;) a los proble 
de iiiterpretacióii de las fuentes, taiito epigráiicas coino iiuniismáticas. Uii estudio recien 
sobir el carácter cie I;i política medieval india se lid aproxiinado al probleiiia subrayando 1' 
necesidad de vcr en Iü movilizacióii de los recursos un eletneirto iiiscparable del proceso d 
redistrihuci(5ii de los iiiismos por los cleinentos integrantes de la estructlini esta~al."~ E 
fr. G I L ~ S O  .. . en la comprensión de esta intcrrelación ha conducido a la teoría de una ~polític;i 
pillaje,> como l~riiicipal mecaiiisrno en la adquisición y redistribuci<iii de recursos. 

Dos csieras iinportaiitcs en las que el b i - r r l i~na i l r~yo y el tciiiplo deben ser vistos como 
pnciirsorcs de rnétodos avaiizados de cultivo fueron la técnica de I;i irrigacióii y 1; 
mgulación estacional del pr»ces« de cultivo." De la iiitroduccióii de ambsis novedad 
existe11 pruebas fchacieiitcs a través dc las noticias I'uulirrva-Pundyu. Coi1 cada uiio de 1 
asentamieiitos hmhmurle)~r is y teinplos, uii sistcina de irrig>ición fue iiiveriablemente 
establecido bien en i'orina de taiiques, canales o pozos, cii las regiones Prrlluvu-par id)'^.^ 

r i  No erisic una únic;i moiiogmría qile diiic cric iicoiiociiiiieoio. Enislcn ioditviii subsiaiiciiiles dilereii 
~iiriod«liigicas y aii~tiiic;is ii>irc 1;s priiiiei:~ iiisioi.iogiiiííii rcoiiv~iicir>iwl» del sur de la liidia y los esiodi»s m 
ieciciiier. L>i difsieiiciit <le esizis dos api«xiiiiacii>i,cs i:,ciibiéi, radica en i,i, iejidv car8tico y di>i:iiiiico < 
;ili;iiiiico. eslo cs. C. Miiialislii. A<liriit>isrmii<iii ritid Sociiii IiJ? i r n i i .  rhc I'<ilio\,ns. E\,. Z. ed. 19 
M;,lvaliiiga,n, Soiiili h,di<i!, i'oliry. M;idmi, 1955: K .  A. Nilivkiiiil~s Siislii. l7ic Coiu.~. Mi$<ints. Coiiiia K. S. 
I!,diiiii i<.iiii<iii.ii?, Ciiliiiiii. 1975: B. Sieiiz, I'<,uror,i .slrilc iind .Soriely iii Mcdiri;<ii Soiirh iiidki. CU 
Kiiriirliiiii;,, Su~i l i  h,dia,i Hi.ri<ir? o,id SocWl?. Stiidii,.r Froq, ii~.scril>iion.s Al> MO-IKOO, CUP, 1984. 
" 13. D. Cl>aiiop;idliayayi~ «t'oliiicol I'i.occs*cs iiii<l Sirtici<iie ol Polily iii 13asly Medi<viil h,<ii<i: Piiibir,rits iozd 

i'rr.sjx?"ii~im lC»iilcrciich I'residcr,cial. Aiicieel liiilia Seciioii. 44 111 Sessioii], IHC, Buidw;iii. 1983, 11. 16. 

U. Sieiti, IQXO. Cei>íiiilo~i, «TIic Siate iisid ilrc Agraiiiiii Ontm-»: (j. W. Slieiicci. 1983. 
"". Miii:ikrlii, 1971. Cap. VII: T.h4. Si.iiiiwr;tii. Iri-i,q<ili«i, <<,id i<'tii?i..Sii/>i>h. i» Soiiiir I,><liri UJ, io 130OA.D. 

l?esis ii,édii;il, Mziiliaa. 1968, p;ii;i la icgii>i~ Paliava. doiide iiir coiicxii>iics si. liaii ]>tidido c<ii>ipletamciice. tdcin. 
«A Bricl Accouiii of iiie Ascicni 1iiig;iIioli £$igiiiiiceiiiig Sysicii~r Pmrolci>i iii Souili Iiidin», 77ir h?<li<iii Jiie,i>iii 
ofHi.$i<i~y<~f.S<-ir i ic~. Vol. \J. No. 2. 1470: Kiljaii <;~iiikk$t. ?%c. A ~ n i i i ~ i l  ,S?,si~ira ii»<ISi,rio-Poiiii<<il Or,q<iiiimiio,2 





llegaba hasta cl La circul;icióii de recursos a través del templo tuvo el cfecio d 
discrninador del ideal hhukri por inedio d e  una cocrción no-ccoiióinicii « extra-ccoiió 

No obstaiite, a nivel local los principnles beneficiados cii estc proceso de rcdistri 

fucroii las poderosas élites locales, los templos y los b,zihrri(iriris, aparte de los i'uncioiiario 

religiosos y posccdoics de tierras. 1.8 coordii~xcióii cri los procesos d e  distribucióir y 
rcdistribuci6ii estuvo en inaiios del S~ihlio y losur, lo cual se Iia visto coiiio rcs~iliado (le la 
tiliniiia d c  una sociedad canipesina dominiiiitc y brahiniiiica y la crislalizaci6n de o 
sociedad sistcina d e  coiiccsioiics agrarias se ha inicrpreiado como i'cu 
ciiniilo a las evidencias que iniicstra dcl siirgiiiiic~ito de intermediarios. iaiito rcligio 
coiiio scciilnrcs, entre el rey y los ;igricultorcs y sugiere relaciones de explorlición enire u 
clase poseedora de 121 tierra y la cl;isc trabajadora de cainpcsin~s."~ 

Nuestro iiiter6s isnto eii la alianza b,nhi7iu1i<is -agriculiorcs como en la teoría estala 

segiiiciitaria expuesta o el iiiodclo político leudal <le la lndia mcdieviil es clainmei 

marginal y inciece incncióii unicamciitc en el cziso Coiu, donde el crccimiciito urbano y el 
coinpr(miso real directo en 13 p s o i ~ ~ o c i ó ~ ~  del coiiiercio y de las redes dc inicrcanibio qiie 

utilizaroii el nas(ir~ii~z coiiio iino dc sus iigeiites en la síiitcsis del Estado, se opusicroii a to 

teoría dc scgincntacióii del poder conro c\~eiitualnieiiie demostraremos a 11.avi.s de u 
disciisión acerca del cardcter dc la ciudad 'l'ainil btiio los CoLis. No existen cvidericias de 

iiplicaci6ii d e  iinn política claraineiite feudal eii cl siir d e  la India hasla cl auge d 
Vijiyaiiagar. No resulta posible en estc estado ver si la crisis alribuída a la superiori<lad d 

dVI:;,i;ii~ <iiiii~kl\iil 1984 Csp 111, l>l>. 168 s. TCi-iiiiiii~s 1'isc;ilcs iiilcs como pirmiiupo,,. )>arni>i,iii>r (ieipucsio 
sobm la licriii), ni.<iiii, ki~ioii i . d«ri<l<iiii. ki,i?ii, i w i  y i(u<l<ii,,<ii si iiicueritfiiii coii ireci~<i~iciii en los <I<iioiiieeto 
I'<illui.,i-Pnizh.<i. 81 heiiio de qiic cxislicse uii iiiciamciilu eii ia deiiianda ile iiigicsos diiiiviiie CI iicríod 
it1ioiiicdicv;il <leiiiiiesiia qilc cl eiccdeiiie a;~.ícolii roneiiia ;i,:Iiis L.lii~s gobcniiiiites y iii,-gol>eiiiiiiiier de esie 
iieriodu. lirio ;apiircce iiiucl>t> in6r ~liii'iiiiiii,tc ;iiestigiiii<ii> htijn los ('oliz,s. Vci B. D. Cl>;iii<ip;i<ll~y;,r;i 1986, 1,. 96. 
Se Ih:i coi~sidc'r;idi> qiic el ciillo gpiii<ioso Bh<il i i ,  ia iicuoiihii ~perroii;il ilc ia <ieidiid. siii,l>oliza la riliiciú 
iiricciddisiio-scíior o agiicuIi«i-~~io~~iel~~iio iIc lii socicdiid feu<lai y ci;i jrisiificiiciún di iii eiiica dc igiisld8d ciiirc lo 
oidciies rii6r b.ijos, qiie CLI m;ilid;id ieiií:!ii ~pioiiihido cl ;icciso al iiteii rili,<il». Ver R. N. N;iii<ii «Soeie Soci 
Asi>wi~rilNsl;iyi rii Dii,yii I~~.ahiiiidli;,iii». IHC,  3111, Sessiiiii, Ciilicul, 1976. lil'. 118-123: Kcs;iv;iii Vcliill>iii. dlhe 
'l'c~ii~~le Base 01'BIiiikii M»vei?icni ii i  Soiiili Iiidh». Il>i</. 40 Sessiuii, Wolliiii;l979, 185-194. 
" Este cs el tciii;i pri!~cil>aI eii iodos los ii;il>ttjij«s <lc B.Slcii,, lii c~ileiisacidii dc sus iiircsii.iiicioses sparcce eii 

su iiio~iogi;~liii, I'<,n.s<inr Sl<iie aiid .Soi.i<~Iy i!t Soiiil? h,<li<i. I:risico ~iiucliiis ciíticiis a la ieoii:i <le Sltiii eiiiie los 
liisiori;idors8 itiiiciicaiior del siir de k, Iiidia, iales coiiio <i W. Speiicei y Keiiniili R. H;ill. 

"" 1.0 incjor ix~>»ricih~i <le l;, te<irí>i ilcl feudnlisiiio iiidio es iü di. II. S. Shairixi. A pcsiii del licclio C I C  cjuc lis 
lprov<,c~du uii <Ichiiie coiirt;liiti. rohic ki eniaiciiciii de ~ i i i i i  si>i.ic<tiid ii.iidii1 en lii liidi;, srgúri CI iiiodelo ciiropeo 
(Ifüibiiiis Miihhis. rM'ar ihcre Fcadiilisin i s  Ii>di.ts Hisioiyn. Coiilere#icia l'lr~iiiesci~ii. lil<' bcci0ii 11. W;illiiir 
1977; Ver iainbitii R.S. S1i;iiiiia. «Hou ITuil;il war lii<liiii, t%uiiaiirln» y BSieiii « Politic* Pes;isaiitr alid Dc- 
coiistruciioii i>lRudalisii> ili  Meilieriil Ii,diii» eii Jo~i r~~alo/ t 'eora i i r  Slirdirr. Vol. 12, Nos 2 y 3, ciicro-abril I<)85), 
~ririeli iniiy l>ucos defc~isoies dc la iiii\in;\. lil cosjiiiiio iic ~«iifcrciiciiii ~picsidciiciíiles ;ipiiicci<liis eii IHC rohrc 
csic ;iriinlo es si,ficiciiici~ieiiic ix/>rcsi~o al iespectu. Vci- I1.N. Jlrzi. «LI;iiiy Indiiiii 1'ciid;ilisiii: A Histiiriogiiipéicii 
Ciiti<(iie>>, Conii.iciici;, picsi<leiici~l, i l i iciciit litili<i Swi i<r i ,  Ii><iiui, Hiiioi?. (iiii~r~~.s.r. 40111 S~ssioii, Wi,liiiii, 1979: 
B. N. S. Y2tdii\ii, 1 % ~  I » ~ ~ ~ C I ) I C I  o j i l i ~  IJIIICI~PIIW <f/¿,!i,l<il nd<ili<>~i,s i~z  COI.^. hidi,?. CO~?IIII~IIC~<J ~ i ) ? ~ i ~ l ~ ~ i c i i i l ,  
i l i r i e i i ,  lri<li<i .S<~i,ioiz, IHC, 41 si Scssioii, Buiiii>ny. 1980. IIN. Nxiiidi. «(iii>wili oflIuiiil Ccoiioiny is Eaily I'cudal 
liidiam. IHC. 45lli Scssioii. Aiiiuiiriniiii, 1984. 



las ixiscs políticas de organizaci6ii tanto de las estructuras Iucalcs coiiro siipra-locales fue un 
rasgo del Estiido Colri y sí la nzitiiriilcza varizible de Izis teneiicias territoriales y políticas 
prcsiiitc en otras partes de la In<li;i taiiibiéii l o  estuvo en estii z«ii;i." El est;ido Colri 
coiisti luyó iiidudableiiientc una de las estructuras riiás estables de la I i idia pre-coloiiial y 
p m e w  ser que Sue ii i ia poderosa ideología la ytic sostuvo los csSuerzos Colo eii In 
movilizaci6n de tina base ingente de recursos. 

Aiiics de atender hreveiiieiitc ;I las bises idcol6giciis del cstzido C<IIII, que cjcrcicron ii i ia 
iníluencia distiiitivzi ci i  el  caiácter dc la ciudad Colcr, dche teiierse otro aspecto principal e11 
Izr conipreiisióii de esta expansi6n e ii itegnicMii agraria. Se trata de lii evoliici6n de unidades 

agrarias conio el kort(ir?r. regi6ii agrícola y ganadera, el rru(1u y el k l r r ru~?~,"  que lucroir 
priiicipalriieiite regiones agrícolas. Esta iioinenclatur;~ ~ ~ i r c d c  ;iplicarse por extcrisióii a Areas 
de iiseiitiiiiiieiitos agrícolas dispersos o inc lust~ a ailiiellos dotados de rcciirsos diferentes 
coiiio pudierati ser la sal y ltis pcrl;is (ir»~bulo rwrlu ymurrurrr hirrrufn). doiidc la agricultura 
fue oculiaci6ii fiiiidümciital j u i i ~ o  81 la iniitiufaciura de la s;il y la búsyued;~ de perliis. Estas 
tres unidades anteceder1 al perío<lo IJ~ i i i c i i~ r i - l '~ r~~c lc i  y, sin c m b i g o ,  surgicr«n como 
iinidades viables dc imposiaiici;~ socio-cconhinica y política úiiicaiiiciitc ci i  i i l ac i6n  con l a  
iiucvzi élitc doinii iaii ic dumiite 10s siglos V I I - IX  d. C." 

E l  [xoccso ii itciisivo de iiitcgracióri agraria tiparece reflejado por los iiuriierosos 
b>- i i l r~~iüt l~~y<rs y centros religiosos de los siglos VI1 a1 IX, especialnieiitc visible c i i  la 
iirquitcctura religiosa -cuevas excavii<lns ei i  la roca, tcinplos moiioiíticos y estructuias de 
cdilicios- de las regioties PriPrrll(ivcr y I'u~rdycr." Las relaciones cainl)csi~ias sc organizaroii 
alrededor del brc~la~irideyo y del tcnil>lo c«i1 trcs categorías de propietarios --bi.uli~rirrr~rr, 

')' lI.I>. Cli;iiio~~a<lliy;iy;i, 1981. )>l>. 18-19, 
"' I?I cstiidio l i i b  sisiciriBiicu sobic el il><i<izr y e l  Kiirioiti en el ierrit<iiio Culo os CI ilc Y. Siihlxiiiiyiiiu. I>oliii<iil 

(;eo,giripliy o,J'rii<. Coi<> C<iiriii,>., M;iiliits 1973. l i s ic  iiahaji>. iio ol>rvuslc, rcsiiiiigi si) estudio ti1 valis del Kii>'cii y 
ii bit$ Brear ;idy:icci,ies del soric y dci sibi Este esii i i l i i> iiiiiibii'ii sc liiiiiiii al ~icrio<lo (i>i<i. que cii w;,Iide<l repicreiilii 
e l  C i i i  <Ic h tise  principal di: cr~iíiiiribii ;igiariii dc lii regid,? Coiii y <>o Ikis ciaptis di: cstn exl>;iiisi(iii. 1.a~ oiniguas 
~rzioiics Poili,ixi y i'<iiiiIi?i iicccsii;iii scr toiiia<l;ir lii,r igi!sl 1ir;ivCs <le Ibis iiivesligacioiics. 

iirigacióii il otriis I;icili<l;idei, en i I  mciiiiieiiiciile siirgi<l» bi<iltiiio<lcy<i y i i i  los cCotca nic1e;~iIor cii c l  Icii,pio, 
~, i~ . i i i l> ios i h i ~ r c s i ~ ~ l ~ s  que ip~edcn eiicosiiiiii\c en 7i,ii<i<,Ueiii,<ii1iii,,. 

lil K»iiiii,i. <le los cii i i ler vcinticuniro aoii li;i<liciuiiiiliiicliie asignados ;i I;i rcgi<íi, I'riiliiia, Iieiic aiio 0 iuBs riai11,s 
de los <)tic sxii i p i ' i  pli inerti wz ii<iiici;iili>r rii ii isciipcioiics dc los ~>i i i i ie i i i r  c iiiietiiicilios í.'i>/<i. iiidiciiii<l<i dc cstc 
iiio'io <I~IC el piocexr <le <Ic~;~i-li>ii<i c iiiicgiaci(iii Iiic cii$iiiiiiio. 1". iiniriii<i pioicro es iroticiiibic eii e l  caso dcl »<idir 
y CI Ki<i.ilin, t i i  lar rcgii>i>cr í.'ol<i y Piiii<lw iieliiri, <lcspili.a <lcl s. XI d.C. ciiaiido el v<iiiii,ri<lr~ Ric iitiri>disci<lo por 
I(. ,$j.vr;%jii . 1 ri,iiii, iiii;i diuiri6ii dc 10s hciie(icii>i desliiiCs <lc uiia i$ispcci.i(io y I;ii;ici(iii dc 1;i iiciia re;iliiad;i fip;ii:i un 
eiijuicia~iiieii io di. I i ls ii,gicri>r. Ccica dc ciiicueiiia I i>~nl i&i lcs t,ii<lidKurr,!,,t 1Ucioii c;ti;ilogii<liia 1iiisi;i ;iijiii cii l;, 
icgiiiii I'iiiidya ciiiic loa r..VII y X <l.<:. La ~riini,ribi, de tino de crtor »ii<I~<r. ,i>ii/ii ao<I81 cci iti roiia liíiiiicd;i del 
rslii. 'i'siiir;ip;iini. a1xn.i iiii caro iiiicicr;,tiic dc <lelil>cmdii ~cIccc i6 i i  mi de uiii, rcgi61, p:ii-i su des;wrollo timo 

biise de rccuiros diiisiiie los Coliis. 
"' K. R. Siii,ims;~i>, *i'lllav;i Aicliitectiire~~, Aiiii<,!zr Iiidiu. Nii. 13: K.V. Soiiiid;~i;twjaii. An <,/'.Sr~,<ih /,>dio. 

?izii>il~\~<~dir oiid l+rni<i. Dellii. 1OiX.  )pi>. 75.105. 



1~1<1iu y ci ieiii/~lo- que surgieron conio Clitc local. 1.a oigatiizacióii social se basó en el 
sisteina social vrrrriu, expresad« a Iraves de dos aiiiplias categorías: los hiot1~iiaiie.s y los 11 

b,olinian~.s; dentro de estos illtiiiios fueron eiiipliizados riiuchos de los griipos laboral 
establecidos alrededor del tciiipl» a partir de iilia jerai-quia ritual en la qiic el conccpio de 
piireza-poluciúii operó a todos 10s niveles, abiiii<l«iiaiid« dc cstc inodo a los iiitocahlcs f 
de los reciiitos teniplnrios. L.;is iioticias pr«ccclciiles del norte dc la India dcmuesti\in qu 
intocables fiieron priricipaliricnic aquellos qiie proccdíaii de gntp«s cultiiraliucnte iiiferio 
grupos lrihales reducidos a liis irab;ijos serviles y en ocasiones «impuros,> ct>iiro Li-lirispor 
cadivcrcs, liinpiar 1;is calles, cte."' Con el auiiiciiio de las dcsigualdaiics y la ainp 
disciiiiiincióir de las idcas braliamáoicas d o ~ n t e  el pcríodo inicial tciiipi-;ili» grol>os ti'ib. 
eotiio los l~ui~ii)'<r se coiivirticron en los int«cabIcs del siir de lii 11idi;i. 

Ln aiiseiicia de uiia clista Vcii-:~?~" (los niercsdei-es) cii esta zoixi, se lia iiiribuido 
«creciiiiicnto de la <r,qrolic~ru braliiii6tiic;i en un territorio agricolii d«~ide el comeicio tio 
uii iiicior de cxireliiii iinlx>riaiici;i eii Iii ccononií;~ dc esias 1-cgioiics diiriinte cstc periodo y 
e1 que el oúi~icii~ de coiiiuriidades dcpciitlieiitcs dci inisiiio dchc haber sido reducid« com 
dcmucsira la igiiorarici;~ qiie iil respecto rel'lcjaii las IUeiitcs»." AA oeui.riría desde los sigl 
VI1 iil l X ,  pero lo cxpn~isiúii p;iiilatiiia (le los iicxos de intcrcaiiihio eiitrc los asentamieiit 
agrícolas y l;i coiitintiidacl del coiircrcio dc I;irg;is dist;iiicias en I~is zoiias litorales hiiría qii 
una c«iiruiiidad inerciiiiiil surgiese coiiio cI;isc distiiitivü cii los siglos VI11 y IX. Una versi' 
local del sistema tcordtico iJorii<r se desnrrollnría coi1 dcstiicablcs iiiodilicacion 
dcpeiidiciido de las especilidades del sisiein;~ políiico y ccoiiómico que se Iia11i;i coiistiluíd 
En el caso de I;i ~asli i  ksril-iyo (los gocrrcros), las p«deros;is fiiiiiílias indígenas en est 
procesos fuer«ii iaii iiiiportn~itcs como la de los brui7i?iroi<~s. que coinpusien~ti su 
gcncaiogías l'iiiiiiliarcs, y que csiuvicroii priiicil~iiliiieote itiicrcsados en establcccr 
doininio socio-político con privilegios ecoiióiiiicos a ti-av6s dc redes religiosas, se1 hilo ni 
fuerlc eii el tejido de la sociedad agraria mediev;rln." Los Riilavas, que eran ajenos 
territorio iainil y quc se liabítiii crnhehi<l» de ideas hrahinátiicas cii sii propia msi~! esto 
la rcgióii de Aiidlira, reclaiiiaroii ser hrrrhni<r-k.sarri)~u, establecieii<lo su descciidciicia d 
Braliina y ciifiiiizando sii ~iaiurslcza k.srrit,yn a1 dotiii~iio políiic».'"or otra p;irtc, lo 
Paiidyas, liieron un poder tradicional tainil y aunque pcriiiaiiccicn~n fieles 11 sus m6 
aiitiguiis fili;icioiies ii Sliiva y Agastya iidoptaron la c«irdicióii de ksuiriyri en s 
d«cume~itos.""' No ohsttiritc, iodo esto resulbi releva~itc iiiiicaincntc en la explicaci6io de 
iinposición del sistciiia de casias eii socicdadcs iio indoarias. En todo caso, la cucstió 

<" S. laiswiil, «Casic ii i  ilie Socio-iicoiioii>ic I:raiiic<r,oi.k oi  Eii-!y ii,<liii», llJi.esideiiii:~l Co~ilcsciii.~. Asciei 
1iidi.i Seclioiil. I/i('. i81b Sesiioii, Uiiiivoiierwiii. 1977, p. 14. 

'J" iis iiiiiciiiiienic cii i.1 riig<iiidit iiiediei,al o iiali;$os l~xicogiiilico~ y coiiicsl;iii»s doixle se ~iicuc~iliiis 
idemir i i i s  ;t ];!S ~ a i i a s  Vais);, y Sudia. 

9' S. 1iiisiv;iI. 01). cil, p.30. 

""lavid Lud<lei,. op. cit. 1985, p. 41 
'w 'T N, Sul>ran~anizm~, T/rir,y PoIl~~~~vt (.'opper /'I~I!C.S. 
1'K' T.N. Stibi.;i~iiai,iaii~, T<,ia /'nti<lv<i C'oi*>o- Pliilpr. 



crucial rcsidc cti In divcrsificacióti ocupacioiinl producto de la expansión del sisiemo agrririo 
y cii cóino Cstc creó la iiccesid;id de uiia idcologia acoriiodntoriii l>arii los nuevos grupos 
laborales. Que esra diversilicacióii y difcrciiciaciúii siguió al crccimieiilo de los 
bruhi~iii<l(~yo.s y centros religi«sosK" se cotiipruebii por las rclewiiciiis ii diversas cnlcgoriits 
de futicioiiarios religiosos, artesatios iil servicio de la 8igriciiltui.a y lrabiijadores agrícolas, cii 
defitiitivii, por uiia visióii del triib~io. El ~>riiicipio d i  Iicrencia inlierente en el sisieiuii i:urtw 
pnrcccria haberse cxtcndido <le tal tniaiiera que iiiclityerti a todos estos gritpos sociales biijo 
la catcgorili jrrii. Así, eticoritrr~nios la división vririi~ijari liindiéndosc en inuclros casos coi1 
grupos ccoiióinicos o proksionalcs. La sociedad sc Iiabía Iicclio moclio mús coiiiplejii y uiia 
diiiiciisión inás h c  aiiadida a ésia por uriü tercera itistituci0n, el iirrgarr~iii, aprecid» dtiraiite 
el siglo V111. Así, la dikrciiciiición social parece Iiabcr sid» el punto capiral cii ei problcmii 
de la i~rbatiiiació~i y es n 10s procesos que crciiron sciiiejiiiite divisMii social a los ~uüies  la 
propia Iiistoria itrhatia debería dirigirse. 

Lii imporvaticia del esludio procedente de iii organizacióii social, aoiique repetitivo cii 
algiiiios de stis detalles esenciales, coiistitiiyc la büsc donde hiillar respuisla a las ciiestioiics 
plnmetidas sobre In urhaniziicióii en sociedades prc-iiidustri;ilcs. Esias cucslioiies, que han 
titt.oído la ateiición de los historiadores en general y de los especialisias en liistoria 
ccoii6micii en particular, irokiii dc dos piiritos ~~ritici~>ales: cl crecimiento agrícola y la 
dispoiiibilidad de un excedente conio cotidiciúii previa p:ira el desiirrollo itrhaiio y del grndo 
de iiiil>(irlaic"ia qiic el coiiiircio y el lriifico marítiirio ticiieii cti el desarrollo de lii produccióii 
de géiieros, el intclriitiibio y el crcciriiicnt« de cittdsdis. 

L'is brnias urhaiias geiici-adas a finales del período I~ r i I I r i i ~ r i r i - l ' t ~n~~1 : r~ ,  tras ceiit~iriüs de 
desarrollo agrario, eticuetiii.;iti expresióii en (los catcgoríiis (Ic ceiitros: el centro real (capitnl) 
y el inercado o cciitro coiiiercial. Los dos ceiitros reales de Kttrichipiiraiii y Mnduwi s c ~ í n  
discutidos postcriorinciitc. Nuestro iiiterts innredialo rccüc eri los nicrciidos o núcleos 
coincrcialcs, cs decir, el i~t~ganrin, y en los celiiios rcaics qite acliiaroii taiiibiéo coiiio 
ceiitros de coincrcio, coiistituyciido aiiibos parte csciicial cii Iii expiinsióo de los circiiitos 
coiuerciales durante los siglos siguiciitcs. De Bcch«, el comercio (le esle período s i  ora;inizó 
alrededor de estos dos tipos de ciudades y los pocos img(r,oiii.s conocidos por los arcliivos 
Pallava-Paiidya se locliliz;il>iiri únicametite en zoiias cst~atégicas qiie tiníiin las capicalcs con 
la rica ctieiica del Kaveri y la c»st;i. 1.0s puntos iiodales de estas redes comerciales 
estitvicron eii la conllueiicia de los ríos y cii siis deltas, así en los casos de Virinciplirain 
(Seruvalaiinaogalatiij, Tirukkoyilur (Kolaviirj, Tiriivadigai (Adir;~iimangaly'~piii.;i~nj, y 
Tirukkalukkonratn eii la regióii Pallava y Karavandapuram (Ukkiraiikottiiij y 
Manzivirii~~pattinaiii (Tiritcliciidur) eii la rcgi6ii I'andya. 1.0s puertos de Maiiiiillapuranr, 1111 

i?wnrigrrruin, y Korkai sirvie~.oii a los dc sii eiitortio, de Piillava y I'aiidya rcspectivaiiiente. 
1.a iiiil>«ria~icia cotncrci;il de la región del Kavcri hasta el s. 1X estuvo claranienti coiiecradii 
coi1 las regiones I'iillava y Patidya y cii ct~nsecueiicia los iirrgt~rnt~i.~ dc esla región son 
rclativütiicnte escasos, habiéndose ntestigiiado únicaiiientc dos de clios a través de las 

liii Ver r. hlir,iahski. o,,>. i-ii. 1977, parte III-XI: N. K$isriiiiii;,. Si>i<ih iii</i<>ri 1iirroi.i oild S<ii.ici). OlJP. Drihi. 
1984. C;1)>. 1. 



puestos eiiciirgados de la toiiin de decisiones rcltiti\~iis a la c«inuiiidad iiiercaiitil. El tráfico d 
cahollos fue otra ocupiicióii especializada en iiiaiios de coiiicrciaiitcs de Malaiiiiand;tl~ 
(Kcrkila) durante el período incdievül. El coiiiercio 6r-abe de cabiillos fuc coiiduci 
priiicipalnientc a iraves de los puertos occidcnttiles y los K ~ ~ r l i n i i  r e i i i r  d e  Kerulr i ,  dedicad 
a prourarlos y tiaiisportarlos a la regióii Cola, adquirieron bai-rios rcsideiicialcs en cl coinzói 
Colr i  y cii oti-as áreas como la regióii comercial de l'iidukkolai, uiiicodo las tierras Col i is  cori 
Tondi eii la costa oriental. El inovimiento iiidividual y colectivo dc iiici-ciidcrcs de Iiirgas 
distancias cii cl interior del territorio Tarnil y entre cste y Kerala, Kariiiikatn y Andhra, 
represciita la coniinuacióii de iiiia laga tmdicióii coiiieiciiil eii el sur de la liiditi, pcri) la 
freciiciiciii cii las iclcreiicias ii iiiercadercs de las liiciitcs Col r i  iiiostmría que aqii6l 
coiivcrlido en tiiia fciióiiieno regular delido a las iiccesid:ides expansivas de las 
regiuiics agrícol,as y variibién a la demanda del coiiiercio exterior, del qlic especias, siibstai 
aromiticas, incienso, ciiballos, gciiias y textiles eran las inercaderías iiiás destacadas. 

El íinpctu del comercio organizado iio procedió úiiicaiiiciitc de un reiiacirniento cii e 
coiiicrcio peninsolar, si110 qiic Suc parte del resurgirnieiito y expansióri del comercio 
so&isiátic« desde el s. X, feiióiiieiio que aharcb los reinos del siir y suileste asiático y Cliiiia 
El iiaciiiiiento de orgaoizücioiics inerctiiitilcs ocupadas cii el coorercio de Inigüs distiiticia, 
aii:iiiido a lii red r iagur i i i l rs,  fue un Sactor (undaniciitnl diirante 10s s X1-Xlll que acclercí iin 

~iroccso yti iniciiido eii el s. X.'US 
La orgaiiizacióii di1 coincrcio es oiio de los ~>uiit«s de iiiayor iiiiportanciii y Iiacia el () 

se Iiü dcinostrado tina iuciior coinprciisióo en la actividtid ecoiibiiiica del sur de la liid', 
medieval, en el que coiiiuiiidadcs coiiicrciiilcs c»r1>orativas coiiio los Ayyui :o le y Nu i~ i i r l c  

torriaroii parte. Estas coriiuiiidades aI7arccen l'rccueiitcmciitc descritas c6iiio greiiiios, pero 
$10 existcii priicbas definitivas que peimitoii identiSicarlas c»ii oigniiizaciones dotadas de u 
ciicrpo bici1 defiiiido, estnicturailo y colicsivo. El tiso del t6riiiiiio «gremios cri cste caso 
iu6s bieii uii eleineiiio coiivenicntc que p«sil>iliia pai-alclisiiios con los gremios europeos 
iiicdievüics, el I-lung de Chiiia en tieiiipos Siiiig y Yuali y los Kii!-Nni egipcios. Sus propk 
iiiscripciones les dcfiiieii coiiio .soiiuiy/!, cs ilccir, iiii convenio ii oigariizaciúri nacida de u 
aciierdo o coiiti.at«, y su cbdigo de coiidiic(a era el br i i lurvu dIz[!niri, coi~uiito coiive~icion 
de leyes y rngulaciorie~.'~" 

!.os aspectos orgnniziilivos de estos cuerpos iiicrcaiitilcs Raii sido inadecoadameiite 
coiiipreiididos a causii <le las descripciones gratoiliis y de la terrniiiologfir utilizada eii sii 
deootacióii. LU existencia de uii coiijunto de grupos de carácter no iiiercaiitil, coiiio 
artesanos, agricultoies y grupi~s de oriliitiiitcs, cn los <locumeiit«~ grcniialcs, especialinente 

- 
"Is 'Toda criii dircesióii sohie i.1 iii<g,iroiii cr15 harada cii dos <le inis ;iriiculos sniriioirs aparecidos eo Si8idie.s ijz 

liirlory. Vol. 1. iio. 1 ;  e s  S;iby;isnct>i Iil>;i~iacl~:iiya y Komiio 'Tliai>ni ("(1s) .Siitr<i,U,g h,di<iii Hi.sioi~y. OUI', 1986 
'li,iiihiCn Kei>iiell> R. Hall, l'roile aiiil Sr<i,rcruli ira iile ,',se oltiic Co1ii.s. New Ucllii. 1980. 

"*' 1.a discusión sobrc lor pieii>ios rneiciiiiiiics csi6 h;isada eii A. Appadoi;ii. C<unoiiiic ~iiii<liiio,z,r iii Soiiilipir, 
:i,ilia (1000A.ll.J 2 vol. Mztdins 1936; K. litdrüpaiii. '<S«ii?e Medicviil M~icaiililc Co~iiinuiiiiies of Soulli Iiidiii aiid 

Cr)l«i>~. J<iiiriiul of i i i i i l i l  S,i<iiics Vi,I. 11, ino.2. oc1.1970: K.K.  Veiiküiaraiiia Ayy;ii, Medieval Tiadc. <:nifi and 
hlcr~l~,~iti (iuildr ii i  Souili I l i< l i ; i~ .  Joiorwl i>iii><18ii,> I l ir iui~y. 1947, ,>p. 268.280; Mcera Ahi;ili;i~,~. A. Medicviil 
Mcrc1i;iiii (iuiid ol Soiilh Iiidi;in. Sitidir.~ iii l i iaoi?. Vol. IV. No. l .  eiI~ii>ji8i>ii, 1'182; ll. Cliiiiiipxihniakrl~~~ii. Tlie 
Me<liwiil Soiiiii liidiaii üiiilds: llieis i<rlc i i>  tiadc ;iiid llrii;ii>i,;iii<iiin. 



duraiitc los siglos XII y X111. ha iiñadido uii clemeiiio de cooiirsióii y conipIe;i<iatl n sus 
iictividadcs. Lsi presciicia dc cuerpus locales coiiio los iiriá.~i~o~ii,s y de orgiiiiizaciones 
menores coi110 los Mr~j i~rr~~nir i r  y Aiijrri:ai~iium ha ;rumeiitad« tanibiCii esta ~oinplc,jidad, de 
iiiiiiicr;~ que iio resulta Igcil delcriiiiiiar sus ~i;i]>cles iiidiviilualcs y colectivos eii las 
activid;idcs coiiicrciiiles debido a lii aiiiplitiid de sus irilercscs. 

1-n obsciiridnd y ciiiilUsMii cntisüda por esta superliosicióii de intereses iinplícit;~ cn siis 
e. 

docuiiieiilos desapiirccc al in\,estigarsc el contexto regional y ccoiióiiiico de los iiiisiiios. UII 
iiitciito cii esta discccióo Iiii coiiiribiii<i« en graii iiiediita a est:ilileccr iiiia (listiiicióii eii la 
i~iitiiriileza y fuiicióii de estas carporiicionis. I,a iiiiideconcióo de todos los estiidi«s 
aiitcrioscs sobre estos grciiii«s sc atribuye :i1 euos cii rccoiiocer la reliicióii cxiictii de lo 
supm-l«cal para I«s coerjios loc;ilcs y su iinponaiicia i:ii las 6i@:is respectivas. Uiiü iiiaiiern 
de corregir este Siillo scríii el cstu<lio dc estas ns«ciaci«iies a inhmie  a sil onlcii de aliarición 
y a las clrcii.iitcs fuiicioncs socio-ccoiiómices e iiiipoi'taiicia iiisliiucioiial que adquiria'on co 
relacióii coi1 otros grupos socio-liulíticos y coi1 el Estado. 

Si todo el corpus de iiilorinación sobre e1 coinercio cn el sus de la 1iidi;i dofiiiitc este 
tieiii],« se ceiitrii alrededor del grupo dciioiiiiiiado eii ociisioiics los A),yiii,ol(,. los 
Ai~iniinui~ur, 10s Nui~<irl<!.si y los Vriiafijiyrir, scríii n~>s»pindo einpenir coi, los Qiiiiiieiitos y a 
partir de iihí invcstigiir la ii:ituraleza de esla »rgiioiz;icióii y su rel;iciói-i coi1 otros gnipos. Sólo 
así la complejidad de los datos epigriiicos ~>ocdc coiivirtirsc cir iiii coiijtiiito de pruehii útiles. 

Los Quinieiitos, que tuvieron su origcii eii Aihole cii el distrito Bijapur di: Kamakaia 
durante el s. VI1 d. t., c«iistitiiycr«ii la orgaiiizaciúii niis imj~ustaiitc de iiicrcadcres 
itiiici-aiites (le cor6cter supi-a-scgiuiial. Sc distiiigucii ciamiiiciite de los M<riiigr(iiiinn del 
icsritorio Taiiiil, osgaiiizacióii iiicrc~ntil que operaba dentro de determiiiadiis rcgioiics hiijo 
la denoniiniicióii de <<Umi)'ur Moriig~-<irnumx y ~Kofl~ii~zbalrrr Mriiiig,oiir<uri», coiiio se ver6 
21 tci\,Cs de la distribución dc sus refereirciiis iirscripci«iiiilcs. Los Moniá.mmrrn7 
esiablecicroii. desde sus iiiisiiios cornieiizos, vínculos coiiiercialcs a higas distancias, 
iiiej:j«s;~dos postcriorinciite gi-aci;is a su acción conju~ita con los Quiiiieiitos o hicii al 
iii«viiriicirto conieirinl iritroducido por aquellos en sus regioiies. Los Mair(q,u~iiuni pnrecc 
Irabcr sido un grupo dcscciidientc de coiiicrciaiites dc Viriziko-grriinu cii 
Kavcrippuiiipattiiiiiin, iluc tras el declive del coiiiescio eitcrios eii u n  ~~riiiier licrí«d» se 
trasladaron ii lugares del interior coinu Uiniyur y Koduiiilialiir, doiide rcstisgier«ii coino 
M<iiiiglrirnom, grupo orgaiiizado de coiiiercia~itcs, e11 el s IX d. C. así al igual i1ucliis 
riogunriii.s, coiiscrvaroii tina coinposición y carieter unificado, y cstiivicron hriiiados 
t~mhiCn por u n  fi-agiiieiit<i de I;is cornuiiidadcs agr-;~rias lociiles rneticlas eii la profesióii 
coiiicscial con el olijeto de coiilr«l;ir los iicxos Iiicnlcs de iritercainbio. Resulta iiitcrcsante 
siii:rlar que eii el Rcjasthiin altoinetiieval surgieron uii inúineso dc fiiinilias inercantilcs qlic 
tio 1iwtciiecíaii i i i  a los renacidos liiitijes locales niei-cantiles iii taiiiptico a otros iiiievos. 
esteblecieiido iiirportantes lazos dentro y hera de esta regióii. Siis iioiiibres deriviibaii de sus 
lugmes d i  osigeii, tales conio los Ue.sai;olo-.lri<riiy~i, iiiris adclarite llamados O,~n~uI.s.'~)' 



Otro g r i i l x~  de iiiercatlercs, c«iioci<los coirio los Ai!jri i~oi?i?~iii i. rcprescntahaii t i  una 
~~ ig ; i i i i~ ; i c id i i  de coiiierciiiiitcs cxtriiii,jcr«s que iiiiciaroii siis iictividades c«iiicrci;ilcs ci i  la 
c«st;i oeci<iciital (Kcralii) ci i  los siglos V l l l  y I X  y que sc disciiriiinroir por otras irciis 
litorales del sur de la I i idi i i  ci i  el s. X1, colahoraiido iaiito coi1 10s c«iiicrciaiiies Iociiles como 
coi1 1.0s (jiiiiiieiitos eii lo  qiic I i ic un;i rclacióii si i i ibiót ic~i zilciitada por iiitcrcscs coiiicrciaics. 
Las ~ximeras ii«tici;is s»brc Iils Ai!jrr1~~iiiiiiii71 se rcfiereii ;r iiii grupo de iircrcadcrcs judíos que 
ad<~uirier«ii cstablcciinieiiios eii la costa occidental doniiiiada por los soher;iii«s Vcnad (sur 
de Traviiiicoi-c). E l  tériiiiiio Ai!j~rvoii~imri, intcrprc(ado crsóiieaiiiciite coino grupo de cinco 
coniuiiid;itlcs o castas dilcrciites, dcl>c dcrivarsc de Ai!jii171iiii, pr»hablcinciilc iililizüdo por 
los psiincr(~s eoiiicrci:iiilcs iiiiisolin;iiics dc Iii costa occidciiial y que coiiio Hrr,~jir171iii1ir 
sobrevivió Iiastii I«s siglos X I V  y X V  cii los iiieicadci-es ~iiusulruancs de la costa de Kanara. 

1.ii fundacióii de los A??ii~~ol<, (1.0s Quiiiiciitos) en c l  s. VI11 debe atribuirse a la decisión 
toiiiada por 500 Mrrhrijuii<i.s del Maiiagrirliiii-ii iIc Aihole de proporcionar iina base 
institucional al coiiiercio de csia i-cgión. Est;i orgiiiiización cntcn<lería p«steri«riiiciitc sus 
i~ctivida<les a olras zoiias dcl sur de la Iiidiii. Por consigriieiiic, result:iríii erróiic« aceptzir lo 
que Kciii ieih HziII Ii;i ci~irsiclcrado 111x1 «rg;iiiizacióii origiiiada como griipo de inercadercs 
expcdicion;irios que servían a coiiiiiiiidiidcs iiiciios riciis o aisladas del li iwr~r.lonil y que 
coiisidcr;ir»ii ~~rovccl ioso esociorsc pam un;i protección mutua, coiivirtiúii<losc in6s ndciaiitc 
c i i  p«deros;is c«r11«i.aci«iics iiicic;iiitilcs. Por el coiitrario. niuchos de los grupos iniililaiitcs 
que les nc«iiip:iri;ib;iri olrcciciiilo pi-olccción ii sus iiiciciincias llegaroii a l i~r inar parte de la 
orgiiiiizaciúii cori derecho a una l~orc id i i  de los beneficios. E1 hecho de qiie su origen se situc 
ci1 Karnnkiita dcbc c«iitciiipl;ii.sc como le  sul~crvivciici;i de ti.;idici«iics Iiist6ric:is 
prcccdeiitcs de gremios iiicrcairtilcs qoc dominaroii el coiriercio del Dcccaii, iiiiii suposición 
que es t i  cstrcclieniciitc 1-elacioiiadii con la rcfcrcncia a Aihole coirio Aryapiira y Aliicchatr~i 
y que rcm«niiiria si! origeii a Achiccliatrii en el viillc del Gaiigcs, el ceiitro coiiicrcial m i s  
iinponaiitc en los últiinos siglos del prcrnier rnilenio a. C. y priricipios de lii era crisiiaiiii. N o  
obsiaiite, esta orgünizacióo iio subsistió coiiio ui i  ciierpo iinilicado y sus cuarteles gciicrales 
pcriiiaiicrilcs no cstuvicmn eii Aih«lc. E l  iiúiiier«, Quiiiiciitos, llegó a liacerse tainhiéii 
coiivciicional por ser el rionihrc de la org;inizacióii madre y sc coiiservó diii-aiitc toda su 
hist«ri;i a pesar de que Ilcgó a ser iiiiich» in;iyi>r, csp:ii~ciciid» sus iiiiciiibr«s pos varias 
rcgiooes y comuiiidtidcs. A cilo se debe el que los túrmiiios de Nun<ril<~ri, Uhhuyii Noiiadesi 
(mercaderes Svadesi y Pamdesi) ;iparczcaii ocasioniilinerite en siis arcliivos. El tériniiio de 
iirayor alcaiicc utiliz;id« p s ~ i  ellos e11 las iiiscri~icioiies Taiiiilcs es N<iiiorli~,sb:<i »i,soi 
Ayiriinir Aiiiii~ivln'iri., quc sigiiifica litcvülmciitc <Los Quiiiieiitos de dií'eientes países desde 
imilcs de <lirecci«iics~~. 1.0s I'ir/rriiji,n~ (Bari~qjig<i,s=c«iiierci;~ntcs) y Vir i l  Vriloiijiy<trdeii«Vaii 
iaiiihi6ii la iiiismo orgniiiz:icióri. pero el ciiFLsis en cstos tCriiiiiios es t i  ci i  sii ~ ; i i6c tc r  
inilitaiitc. Los I/<,l<rikkar.u asociados con I»s Vriliir?jiyrir. especialmeiitc ci i  Sri l.~iiika, 
constitoycr«ii otii] de los coiiipoiiciiics hclic«sos de est;i organización. 1.a Iietcrogéiiea 
comp~~s ic ión  de esta asociacióii aparece clarainciitc atestiguada por 13s iiiscripcioiies 
giciiiielcs, donile se Iiocc rcfcreiici;i a las dilcreiitcs castas, así c01110 a les filiacioiics 
I-cgioii;ilcs y rcligios;is de sus micinhros. Eii dcfiiiitiva, podciiios decir que se ti-iitó de un 
grupo de gciiies (Ic «»rigciies dispares iisocisdos p;ri.;i iiii próposito coiiiiin». cstos es, el 
c0111crci». 



Coii el desiirrollo de los rciiios rcgioiialcs. la iieccsidiid de proicgcr siis iiitcrcses coiiduji~ 
~~robablciiiciiic ii iiii hit'uiriicMii cii Iiis opei'acioiics grciriialcs, como se 1iü visto cii 
Knriiahaia y el l'iiiiiil Nadu. La coiiiuiiaiidad de iiiicrcscs cii 1;i que cslaha eiiraizada ayudó 
gcneriiliiicnic ii iiiaiitciicr lii uiiidad clcl grciiiio. l.;i imprcsioiiiinte ~>ro.s!<i.sri.s de Iiis 
iiiscril~cioiics grciiiinlcs iiiuestrii cjoc iiiiii podcn~sa oigaiiizaciijii fue dcsari-<~llánd»se. Asi 
ociirrió t;iiiibiCii cii el sur de Kariinkaia, donde varias ciudades Iliiiiiason a los A!:~cri.oles tlel 
sur diiniiiic los siglos XI y XII. cspcciiiliiiciite iras Iiis iiiiriisioiics Colo eii estas Asciis. Eii la 
rcgióii de Aiidlini la orgniiizaci6n inicrvino evidciitciiiciiic ii coiisccuciicia de las coriquisias 
CoIii y iras Iii oiiil'icaci0n de Vciigi coii el reino Coi(i en ticnipos de Kulotiuiiga 1 (1070- 
1120). Dcsdc su priincra apiirici6ii cii Iii rcgióii de Pudukkoitai n i'iiics de s. IX, Los 
Qiiiiiicnlos se disciniiiari~ii por el iiitcrior <le oiins zoiias iaiirilcs cubrierido los cornzoiics 
Colo y P<rir<lyo y la áiriis (le coiicxi6n de los iiiisiiii~s, así coino aqiicll;is rutas qiie 
coiiccklhail la rcgióii Tainil con Kiirnskata, iinslad6ndose iillí doiidc los C<~lu.s se Iiiicíaii 
criiiqiiislailorcs, es decir. a 111s rcgioiies Koiigii y Gaiiga, Aiidhr:~ y Sri Laiika. IZllos 
cooiii~laroii el iiioviiriieiilo corncrcial cii estas zonas desde iinportaiitcs centros de operación 
coiiio Miidikoirdan, Talakkadu. Visakliopiittinriiir y P«l»nniiriiv;i. Fuc en el Arca de uiiión de 
I"ii<lukkr~iioi y Raiiiiinaihapiirriin doiide se di» la mayor coiicctsación de iiiscripcioiies 
grcinialcs ciitrc los siglos X y XIV. Aquí, si! inlcniccióii coi1 el iirrg<ir<ir~~ y las 
orgaiiizacioncs M~t~li,yioiil~rrr,~~ Iuc pioniovida eii gran incdidii por los j cks  Iriikkovci de 
Koduiiihalur, los si~bordiiiiidos de 10s Coliis cliirriiiic los s. X y XI. 

1.8 csirecli;~ idciiiiliclición de iiiierescs ciiirc esis olgaiiiziición y los Col<t:s piiede 
iiprwiarsc particulariiicrite eii 1:i polí1ic;r real de Sr~iiiciiir) del ci~iiiercii) iii;irítiiiio a Imvés dc 
I;is iiiisioiics ~iiercaiiiilcs, cxpcdicioiies iiiariliiiiiis y abolicióii de aduiiiias, ahricii(l« inucves 
v p  '1s . , I  ,i ~oii icir io , a criivCs de uii coiisciciitc eslucrzo real (Icl ciial los nrw~adcrcs ilincniiiies 
iiiiiics Irahiiiii heclio iiso. En este coiilcxl«, la prcsciicia cn Nagapatiiiiaiii de agciiics Sri Vijiiia 
re. ,i 1'. i~,iiido por un sohcriiiio Sri Vijiiyii, dcbc coiisideriirse coiiio uii cjciiiplo iiiiporiaiiie de 

ciii~irmas coiiicrciiilcs inier-rcgioiiiilcs lcgítiiiisdiis por concesioiics rcligiosns de las 
rcspcciiviis Siiiiiiliiis poderosas a iiavés de siis agerilcs politicos y coiiierciiilcs. El piiso 1116s 
sigiiilicativii eii este sciitido liie la i i isti i i icioiializiició~i de cnrias rialcs de privilegio para Iii 

l>~)iección de ciiidadcs coiiicrcinles Iliiiiiadas l : ' i i ~ i i i ? t ~ i > ~ i ~ i ~ t i ~ ~ i . s  dcsclc el s XI e11 adelante eii 
1, . . as iuiiis coiiiesciales asi coi110 cii las Arcas dc iisciiianiienios ;igríc»liis. Uii csiudio 
coiiiparaiivo de los I la i t i i r , j i r - l 'cr ! !~~i~ i ' is  de Kariiaknta y Aiidhni con los I~rii:ir<ipl><ttf~~i~~~~s 
iiiucstra que lii iiiiiiiriilczii de estas ciiidadcs Fiic tiilcroiie dc In de los priiiicros, cii los cuiilcs 
Iii ndiiiiiiisiriici6ii ilc la ciudad scciiia cii i i i i  l>oit<iiiii.si*oini, <<señor de la ciudad>> c«ii la ayuda 
de los citcrp«s inerciiiitilcs y de otros griipos locales ii» iiiciriiiitilcs. ¡,os I:'i.ii~iirt~~~~~ttf~~ir~~,s 

poscycn~ii iids el ciildcler de ciiidad prolectoras de géneros aliiincciiados y j~uedeii iiiiiy bien 
haber sido puntos de disirihiicibii protegidos c«lectiviiiiiciitc 110s el grii1)o meirantil. Esra 
r~rgiiiiizacióii iiicrcnniil poscíii harrios rcsiclciicialcs bien icinpi~r;rles o pcrii~nniiiics eii viirios 
lugares localimdos dciitro del cinraiiiado conicrcial. Siii ciiib;irg«, un coiiinisic significaii\,o 
se n11i"cia en ceiilnls reales o i~iriiw,ycii-oms coiiio Taiijavur, Kaiicliipuriini y Piiliiiy:iriii, donde 
el grupo mercaiitil iiiiierarite es1.i aiiseiiic y doiide las orgoiiiziicioiies locales iii'ig<rl.iin~ 
ejercíaii iiiiii ciioriiie iiill~icncia sobre los iiexos de iiilcrcainhio. Igiiirlnieiiic. 10s gnipos 
inerciitiiilcs iio apareceti cii los piicrtos 1 1  coiiio Nagappattiiii~in. ~ l u c  ni> Iueroii 
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predorniniintc agrario. E1 inodcio caiiihiiinti. de posesión de la tierra eii los ss. XII y Xlll 
constitiiyc asimisiiio ~1113 sefilll de iilfl~~c~iciii c~crcidii por cici-t«s grupos comerciales y por los 
tejcdoirs, deseosos de uiiii posicióir social iiiás clcviida a ts;iv&s de la adquisición de derecho 
en tierras y de la participiición cii doiiacioiics y activi<lades e11 la c«ristriicci6n <le tcniplos. 

Otrii eskm en la que las org;iiiiziicioiics tiiercaritilcs asuriiicsoii i i i i  papel doriiiiiaiitc fue 
en sus relaciones con grul~os artesanalcs. Eslo aparece muclio mis clnfiinici~te iioticiado cii 
las inscripcioocs giuiniiilcs de Kariiiikita y Andlii.a"%yuc eii el Tainil Nndii. La cstrcclia 
iiitefiiccióii ciitrc estos dos scctorcs inlcr<lcpciitliciitcs clcl niundo comcrcial dche retrotmersc 
en cstiis regioiics n lii 1Cse itricial de urbanizacióti. Eii el primer inedi«cvo se dio una uiiidii 
p~>grisiv;i ciitre ;iiiibos al pasar a control tiicrcaiitil n ti;ivi.s dc iiiversi»iics colectivas 13 

riraiiiil,iclura y giroduccióii dc g6iiesos para los iiierczidos. Uiro evoliici611 scinejaiitc puede 
apreciarse cii iii regidti 'Saiiiil yii eii el s. XI, doiidc en un coiiiexto ligciiitiietite dikrctite I:i 
del~ciidciicia de los ~irtcsiiiios iospccto a las oganizaci»iics iiicrciintilcs aparece rdlejada por 
el papel de los iiierciideres pn>veyerido asilo ii los iirtcsaiios de Erodc, eii la rcgióii Koiigu,. 
q ~ i d e s d e  i i t i  principio hiibki sid« iiri úrea de pirwliiccióii iiricseiial. Eii seiiicjaiites drcas, los 
riicrc;itlcrcs ininhiCti actuiin>n como ]~r»tectores y dircctoses de tcinplos, coiiio es el caso de 
Modikoiidaii. 

1,s prcsciicia de g ru l>~~~~r tes i r i ios  ciitrc I..os Qui~iiciitos p«<lria Iiabcr pr«p«rcioiiiid« 
cierta legitimidad al corrlercio d i  los A)3;(ll~o/r el1 (lelcriiririndos nrlíciilos Esto es 
parlicul:irinciite iniportente en el ciiso de los tejedores, cori los que piireccii Iiaber 
estehlccido uri estrcclio vínculo. ya que el coiiicrcio textil iiltramariiio y en el sur de 121 India 
fue coiidiicido por Los Quinieirtos. Eir algunas ocasioires, los Cilui C~11i.s (tejedores- 
coinerciairtcs?) y 10s Suliyri rrugrulfrir se ;ipodei.;iroii del comercio tcxlil, cspccialmcnte iil 

iilcanzar &;te pral1 iniportaiicia con cl auge de 1ii deiiiiin<l:i en uii iiiercado irás ainplio. 
Las inscripciones grcniiales refieren uii gran iiúiiier« de paises atravesados por los 

mercaderes, incluyen<lo regioiics uhica(1as inAs allii del sur de la India. Sii presciicia eii 
Si;itn, Suinntra y Uirmani;~ cst6 iitcstiguada por iiiscripcioiics en 'l'ükue Pii, Loboe Tiwa y 
otros lugares. Estas inscripciones taiiibieii iiaceri referencia ii ori área de opeiacioocs que 
cubria I X /><i~ii>i<r.s (eiiiporios), 32 inI<irpi~r<ii~i.s (mercados crecieiitcsj y 61 k<i<ii,qriirrovol~r~,i 
(1Crias periódicas). Si bieii este iiúiiiero dche triitarse dc iuaiiera coriveiicioiial, cstiis 
refcrciicias son v;iliosirs pira ver cdino Iiis ciiidiides üp;ireccii divi<lidns en tres catcgorkis, 
aiinqiie su idciitificacidti es ilifícilrrieiite c«nsi:it;ihle eii hase a los caiirhios en 13 toponimiü 
0 a la posihli<lad de que iuucho dc ellos decaycscii y. por lo taiito, iio aparezcati eiitre los 
iioiicias coi~teiiiporáiieas.~'" 

El dcsnrrollo cc»iióiriico descrito produjo tina iiiiporlaiiic traiislbriiieción de la 
organización sociiil, aconiodon<lo a los grupos iirtcsaiios así c o n i ~ ~  a calcporfiis iiifcriores de 
trnb;ijadorcs agrícolas dciitro de Iii divisi611 vertical dc las cnstas de la Mano l)crcclia e 

l is  'L Vei~h;sicb\<;ii:i Rito, iqi. <ir., ciip VI. 2 15 de AKC. 1976-77 
"'' :\igiiii(~s di. CSIO* cciitr<is lpiiedeii rccosoceire ;i ii;iié, de 1;s iopommi;i <le la\ ri;s;iiui;i< d i  l;,i iiisciipcioner 

grciiiiiiies. Uii ciiidndi>so 1iri;iiio di. e i i i > \  ioi>ií,iii,iii\ con l;s\ lioiiciiii,rs <le siis iuid,<i contiil>uiii;i ;i la i<li.iiiilic;sci(>i~ 
<le iiiuclioi <ti: cili>s. SI$. VII. Ni>. II? 



Izquierda (V<il<i!i,qai e Id[~iir,igui). Csia coiisii iuy<i un paxrdigma i-adicaI"7 el, 121 división st,cial 
de iiiilos aquellos 01x1s clciircnuis tribiiles ciicíirg;itl»s tic las iaborcs agríciilas y dornCstic;is. 
1.a iiicj«r;i c i i  Iii sitoiicióii ccoiiómicii de iilgiiiias dc csizis castas, es1iecialniente la  de los 
tcjedorcs, introdu.jo conipetiiividad siicitil y uiii i I i i c k i  por la cori<licióii ritual. Así  reflejati 
los iiiiciitos (r i i is ha¡») a la derecii;~ (m is  elcviido). E i i  cslc coriiexio doirde deben 
coiisitici-nrsc 1ii coiiccsióii de privilegios especi;iies 21 las coriiunidades anesaiiiis (los 
1 1  ,afli<ik<i,us )' los K ~ ~ r n i ~ ! ( i l a s ) " ~ p o r  p:irte de los greiiiios i e r ~ i i t i l c s ,  las 
iiuioridadcs del icrirpl« y los j c k s  lociilcs. 

1.0s fiiciorcs priiicipales eii Iii iirl>aiiizacióri de los siglos X I  al XI11, dcscrila coriio 
«iirbaiiiz;ici6r1-1c1ii~1I~1~>,~~" \,iiiieiiiii doilos por iio coir i i rcio orgiiiiizadii t i  triivés de i!u,yurein, 
I,os Quiiiicritos, los Ciiiii-r:trrrli y otros griipos c»mcrci:iles, organiziicioncs iirlesaiiiilcs, 
iiricialiiieiitc de cai-ácter I»c:il (y pi~sicriorii ieii ie desde e l  s. X IV,  de urra iiiituialeza supin- 
local) y por iina estraiificacióii social tripariiiü (Iiis casi;is brühriiaiiii, i~elo lo y l;is manos 
dcrcclia e izíluierd;~). 1% en 10s ceiitros urbniios de cai6cicr pliirireligioso donde estos 
procesos alciinziiron unii reprcsenlacióii inayor, algiiiios dc los cuales ~jcrc ieroo t:imbiéri las 
li i i icioiics d i  ceiiiros de perigriirajc y ceritros r<.;iles. Miiciios de estos grupos socio- 
ecoiidii i icos l i icro i i  iicoinodados c i i  e l  r i r i ~ n i o ~ / r ~ i i ~ i / ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~  dc los templos e i i  
rccoriociriiieiiio ii su iinporiaiiciii econóiiiica, cspccinliiieiite c i i  el caso de los tejedores, que 
ci-üii r i i is  p«dcr«s«s que el resti). 

1.2 viiloracidri del iiiipacio del dincro c i i  cstns organizacioiies cotiicrciaics y c i i  l a  
iiaiiiriilezli del iirb;iriisriio durante este ~>i.ri«d« es uiio de los probleiiias 1116s espinosos al que 
s i  ciilreiitiin 10s estudios niii i i isrnilicos. A pesar del hecho de ijue un buen iiúriiero de 
nioiiedas C.'~,l,lr!s de oro y cobre y :ilguii;is pocas de plata son conocidas y de qiie las 
referencias ioscripci»nnlcs ii moiiedas son biistitiiic irurnerosas, la  iiumisriiiiiica Iia sido 
i i icepiz (le prohas el griido nlciiiiz:i(l» por la i~i»iictariz:icióii y sus ekcios. Ln  cxistenciii del 
dinero como niedio <le iiitercaiiibio resiilia niiiy d i f ic i l  de atcstigunr durante los siglos previos 
:iI auge de los Colris. 1.3 región f';iiidya parece Iiahcr iiccho iiso de moiied:~ 6rabes con 
carictcr diiibsiico. ;iuiitlue i i i i iy pocos cjeiiiplos se lraii coriscrvado. E l  diiicro fue ulil iziido 
espoddicaiiieiiic y coiiro ~r icdio de iiitercanibio basado en su equivaleiiciir con el :~rroz. '~'  

Hirjo los CoI<is, el risii i~i»i~el: ir io <<no estuvo Iundamer~tado eii ui i  grupo unilornle de 
iiionediis doiad:is de proli«rcioiics fijas y establecidas coiifornic a difcreritcs 
dcnoiiriiiiiciones y ii icti i lcs~."' Los prohleiiias en e l  cstutlio de las nioiiedas Cola y I'<i!!b,ri 
lian sido tratados siiciiitaiiieiitc c i i  varios esiii<lios sobre iiionedas en e l  siir de la lntlia. E l  
arroz piiisce lriibcr coiistitiiido la bdse de ui i  sistcriiii de iirtcrc;riiibio en el qirc las rnoricuiis 

"' \:ijtsyii Rai>i;ir\iniiiy. 7CtiiIcr <i»d iVe<ii,eir iii .Mcdi<.i<ri \o i<d  iriili<r. OLfl i ' .  1985, pl>. 58-59. 
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scrkiii utilixiidns ;i divcrsiis iiivclcs coi1 oiiii Stiiicii>ii de crliii\~;iiciici;is piii-:iiiic~iic lomi.  
Presiiiirihleiiic~iic, el rr<ryorriin y los ci>iiicrcii i i~ics iliiicl-;iiitcs Ii icicroii oii LIS» i i i i s  li-eciieii~c 
tic1 <lincro, pero o l~esi ir  de las rclerciici;is a < I i> i iac i~~ i rc  ini«iicliiri;is ii teiiipli>s. ii iinpucsios 
pagailos en cIeciiv<> y ii rjuc el precio de la ticrr;i se dctcrii i i i id ci i  rl i i ieii i diimiiie los iíliiinos 
ticnipos del pcrío<lo Cola, el csiiido iictuiil <le les iiivesiig;iciones ~ i i i i i i i s ~ ~ ~ á t i c a s  i io pcrniiic 
rin';inGlisis út i l  del sistciiiü i i ioi ic~i ir io. 1% dcfiiiitiva, le iiioiicwrizaci6n c i i  el perí»<i~> pre- 
Vijayaii;igar no i i ie iinii iiii aspcci i~ <Icicriiiiiiaiitc y, por ello, es difícil aicstigaiir su iiiipiicto 
c i i  Iii urbniiiz;ici611. 

1.0s procesos exi>iiest«s se perfiliiroii <Iiil-;iiiic <los lases distiiiii!'ns. lz<l fin cIc los pcríod«s 
I'<ii/ai.~n-/'~irr~iy~~, ii nrediados del s. I X .  y Colri rcprcsciiiariaii iiívelcs dilcrciiics de 
~~i i i icgr i ic i61i  sisteiniticao, cuya iraiishriii;ici6ii supiiso ciiiiihios c i i  la  esiriictiiri1 y c i i  el 
nii>dcl« de s~c i c ( l ad . "~  1.0s / ~ , n / i ~ r i ~ r ~ i ~ ~ ~ u . s  y teniplos de In pririiern Iase, coi1 s i l  Snb/r<i Yirr, 
y c l  iciirplo tic 121 scpriiida tise, con el rro,q<irirr~i iiiiiirliilo e los oiiicriorcs, Iiieroii los 
iiisininiciii«s priiicii>alcs qiic co l ; i l~ i~ r ; i r~~ i i  en 1;i rccstruciiiraci6ir iIc la socie<l;id. 1.2 red de 
iio,qo~an~" y los puntos de iiitcrsecci611 ci i i ie Cst i i  y c l  coiiicrcio itiiicr;inte il irigicroii el 
ci~inercio ii i ierior y cxicrior, rcsiiIt;iiido c i i  la aparici611 de cciitros iirbaiios de diversa 
iiiipoi-1;iiiciü coi1 lcii iplos c i i  sus iiiiclcos. ¡.os iirr,q~irriiii.s y 'c l  coiiicrcio iiiiicsaiiic rcuiiieroii 
taiiibiCii c i i  iiiiü airipliii cs~ri ictori i  ccoi16niica y política ii ai~uell»s cciiiros iii>litico-reales y 
~xierlos desiirrollados por la iniciniiva real. 

1.. 1 . .  a LI\LLI\I«II aiitci-ior sobre los pr«ec~«s de u r ~ ~ i i z i i c i i  e11 el sur de la Indiii 
alioiiiedicviil no nos Iia permitido Ilcgiir 21 icsoltados dcfiiiitivos, ~>rincipnliiiente ilchido a 
qiic u i i  úi i ico lac lor  aui6iionio y causal no piicdc idciil if icnrsc eii c l  i icxo de 
traiisi'oi-inaciones socialcs. ~coi ih in icas y políticas que coiidiiceii iil surgiiiiiciiio <le Soriniis 

~irbiirins."" Ei i  imlo caso, nos obliga ii unii prcguiita fiiiül. eslo es, ,cuál fiic e1 l i c to r  
pesistciiie cliic parece irnprcgniir todas las uciivirladcs, todo cainhio i i s t i ~ i ~ c i o ~ i i i l  y 
pr«porc¡i«o~ir < c i i i i  foco ct>iiseiis~i;il piii-;i la vida social», siiral o iirhaiis, cjcrciciido una siicric 
i l c  prioridad? LA rcspuesiii csinrí;~ cir el acto de reconi~cimiciico ;i triivés rlc tina ideología coi> 
objct« de ii1c;riiziir I:i pcrin;incricia iiislitiicioiinl y el doniinio socio-político. En cl caso del 
siir de Iir Ii idii i inctlicval en sil primera fiisc cstii idcologíir fue s~imiriistr:i<le por el conccpio 
Bhukri o de dcvoci6ii y el inslruinciiio dc lii aiiti>ridii<l a irnviis del cita1 se inaiiifcsló frie el 
icnipl». Esla ideología y la eslrucliii-a iIc podrr qiic sosiiiv» resultaion detcriiiiiiantcs en el 
cnráclcr esciici;il de la ciiidiid y c i i  *los complejos específicos de d»iiiilii«»cliic ~ tu rbu lc i i -  

rainenie expr-cs;rron~~'" 11:is ciudadcs. 




